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PRÓLOGO.

aa.» Gramática es la ciencia de la palabra ex-

terior, y esta la expresión de la interior, porque
sea que el alma ejercite su entendimiento con-
cibiendo, atendiendo, ó comparando las ideas,

ó juzgando, imaginando, ó raciocinando sobre

ellas; sea que renovándolas ocupe su memoria;
sea que admitiéndolas ó desechándolas emplee
su voluntad : lo habla consigo misma, de modo
que con la palabra exterior no se hace mas que
expresar este concepto ó palabra interior que
hay en el hombre.

La palabra exterior es accionada, articulada
,

ó escrita, y una tan expresiva como la otra; por-

que el amor y el aborrecimiento, el recelo y la

confianza, el temor, el deseo, la indiferencia.

Digitized by Google



IV

'la irresolución, cuanto en fin goza y padece
el alma, decirse puede por el gesto, por el mo-
vimiento de los ojos, de los brazos, y del cuer-

po todo, y de úna manera que pasmó la anti-

güedad en la escena pantomímica, y asombra
nuestros dias en la escuela de sordomudos.

La Gramática que nos ocupa es del idioma ar-

ticulado, y del escrito, que es su expresión per-

manente; la prosodia, la analogía, la sintáxis

y la ortografía son sus partes; la primera ense-

ñando el sonido ó pronunciación de la palabra,

la segunda sus propiedades y accidentes, la ter-

cera su manera de unión para expresar la pala-

bra interior con todas las modificaciones que
ha recibido, y la cuarta ademas de la pronun-
ciación, pintando los sentidos que de esta unión
han resultado.

Nuestra lengua todavía tiene algo de la grie-

ga, como indica su frecuente uso de los infiniti-

vos cómo nombres y la multitud de palabras cu-

yo origen griego claramente se conoce. Como:
Roélla, en griego Uliwa, en latin Papaver erra-

ticumy en castellano Amapola. Estada, en grie-

go Sthamós, en latin Mansio'y en castellano Man-
sión. Fláira, en griego Tragos, en latin HircuS’

y en castellano Hedor de cabrón etc, etc.

Los fenicios y los cartagineses nos dieron mo-
tivos harto poderosos para repugnar que su,do-

minación paliada con el nombre de amistad,

alterara entre nosotros el idioma griego, el mas
dulce que hablaron los hombres.
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Apenas la decadencia de los cartagineses,

cuando el mallorquín ya se pronuncia por su

amada independencia y por su amada y anti-

gua libertad; pero el romano vencedor era de-
masiado advertido para no emplear sus mañas,
su poderío y todo su saber en procurarse con
pretexto de confederación el imperio sobre un
pueblo, que tantas veces con su honda y la es-

pada había esparcido el terror y la muerte en-
tre sus aguerridas legiones (*). El capitán del

siglo avanza sobre nuestras islas con armada
formidable; y mas con la astucia que con la

fuerza, en ellas se señorea; y con prudencia y
tolerancia franquea las puertas dé nuestro cora-

zón, cerradas siempre á la violencia.

El senado y el pueblo romano celebraron la

hazaña de Metelo, le honraron con nuestro re-

nombre, se gloriaron con nuestra alianza, nos
apellidaron sus amigos, nos abrieron el tesoro

de sus luces, y millares de sus ciudadanos se

complacieron en amalgamarse con nosotros, y
su habla muy en breve fue la nuestra.

La lengua latina, bella por sus propias gracias

y engalanada con bastantes de la griega, flore-

cía entre nosotros, cuando el vándalo feroz asal-

ta nuestras costas y nos cubre de sangre y lu-

to; tras él arriba el godo; mas sus obras nos son
tan desconocidas como sus palabras; el árabe se

reemplaza en el lugar ensangrentado por el ván-

(*) Principalmente én las batallas de Trebia, Trasimono y Caimas.

D^ilized by Google



dalo para mas ensangrentarle todavía; la reli-

gión redobla el valor que la patria nos inspin'i-

ra, y defendimos tan caros objetos contra todo

el furor del islamismo. Auxiliados repetidamen-
te por el francés y por el pisano, y principal-

mente po^el intrépido catalan, vencedores unas
veces, vencidos otras, nunca desesperamos de
nuestra salud, hasta que víctimas de una trai-

ción estrangera la mas atroz é inaudita, unos
besando el dulce territorio que nos vió nacer,

marchamos ú militar entre nuestros amigos del

vecino continente, y los que no pudimos emi-
grar prestamos tributo al pérfido vencedor.

Entre escenas tan hombles el mallorquin re-

pelió el habla de unos hombres, que le ocasio-

naron tanta suma de desastres y de infortunios.

Ningún vocablo conocemos de los vándalos, y
si algunos aceptamos de los árabes, no fué has-

ta que muchos de ellos nos ayudaron á romper
las cadenas que nos desmenuzára un héroe con-

quistador aparecido sobre nuestras playas con
la flor de su milicia, y con los valientes hijos

de nuestros hermanos, que huyendo de la per-

fidia, se establecieron en los dominios de la es-

tirpe generosa de este jóven guerrero Jaime pri-

mero de Aragón. El choque fué terrible; mas él

encerró á miles de bárbaros en la capital de que
á viva fuerza fueron después desalojados, y obli-

gó á miles de los demas á someterse á nosotros.

•

De aquí data en estas islas el idioma lemosin,

herencia hermosa de nuestros amigos y de nues-
tros hemianos que nos obraron la restauración,
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y que sobre sus propias galas luce muchas del
latín, bastantes del árabe, del castellano y de
otros, porque desde entonces el mallorquín no
ha cesado de enriquecerle, pues tanto unido al

aragonés, como con este al castellano, nunca ha
cesado de desplegar los recursos de ^u genio.

Si sereno desafía la muerte en los combates,
si honrado contrata en el emporio de su lonja

sobre las preciosidades del lejano oriente, si in-

trépido traspasa puntoá que separan dos mun-
dos, si profundo comprende las artes y los mo-
dos del saber: se conduce siempre en posición

de aumentar sus conocimientos, v de esta á la

de aumentar su idioma, porque la adquisición

de mayor suma de ideas está en razón directa

con la necesidad de expresarlas, y esta con la de
aumentar vocablos al efecto; y si el mallorquín
no los ha encontrado en su lengua, no se ha des-

deñado de adoptar los que sirvieran á otros pue-
blos, y mas cuando el trabajo no ha sido otro

que el natural de acomodarlos á su acento, por-

que su idioma es de índole tan particular, que
solo con una ligera inflexión y sin perder de
suyo, hace propias las dicciones agenas.

Esta propiedad de nuestra lengua frustra los

buenos deseos de los que intenten substituirle

el habla castellana^ porque nunca se aúnan dos

idiomas tan heterogéneos, y menos cuando uno
de ellos lejos de consentir asimilativos acaba con
prevalecer, como vemos efectivamente que en
vez de castellanizarse entre nosotros el mallor-

quín, se mallorquiniza el castellano.

I
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No hay necesidad de comentario para ver que

la tenemos de saber este idioma; pero patente la

imposibilidad de desterrar de aqui el lemosiii,

tampoco la hay para conocer que es fuerza con-

tentarnos con generalizar el castellano entre no-

sotros. Paya emprender con fruto el estudio de

una lengua estranjera, es preciso haber antes

aprendido la nativa por principios. Esta máxi-
ma sentada por los sabios, ahorra el trabajo de

dilucidarla; y es tan cierta como lo es que, ge-

neralmente hablando, entre nosotros el castella-

no es estranjero por desconocido.

La necesidad de una obra que facilite su co-

nocimiento es el motivo cLe la presente Gramá-
tica. En ella se ha procurado reunir los princi-

pios generales de la ciencia de la palabra comu-
nes á todas las lenguas hijas de la latina, para

descender por ellos á los particulares de la nues-

tra, que de ellas no es la niénos hermosa, y no-

tar ademas las diferencias de esta á la castella-

na, para que la juventud mallorquína pueda
mejor compararlas, y por lo conocido subir me-
jor á lo desconocido. El bien que reportará de

tener á la vista reducidas á cuerpo escrito las

reglas que su idioma deja percibir en el libro

de su viva voz, y juntamente las del castella-

no, ha sido el móvil único de esta obra; consi-

deración que si bien no quita sus motivos á la

critica, arrebata sus colores á la sátira.

Se está muy lejos de pensar que este tratado
' merezca otro nombre que el de elementos, y de

que se halle exento de faltas que no se habrán
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advertido, ó no se habrán sabido advertir; pero

si se atiende á la pureza de la intención, y á
que no se han podido consultar otras páginas
que las del idioma pronunciado; se promete que
se dispensará toda indulgencia. Se deja para

mas adelante, o para otros, el dar un tratado

completo sobre la senda aquí trazada, ó nuevo
camino que mejor abran, seguros de la acepta-

ción, porque aquí no se piensa sino en buscar
la verdad, y en abrazarla donde se hallare y de

cualquier parte viniere.

Asi en la redacción de la parte de esta Gra-
mática que tiene relación con la general se han
seguido muchos autores; pero tan libremente,

que ni se ha reparado en copiarlos, si se han
adoptado sus opiniones; ni en disentir de ellos,

si otras han parecido mas razonables.

En la parte propia de nuestra lengua se la ha
seguido sobre su marcha, y en nada llamó con
mas especialidad la atención que cuando en
ciertas formas compuestas de algunos verbos

neutros admite esclusivamente el verbo ser en
lugar del verbo haber; pero viendo que la cas- >

tellana en la época de sus maestros Cervantes,

Fr. Luis de León y otros, adornó sus obras con
esta gracia, de que bastará mencionar el últi-

mo verso de la égloga octava, donde dice este:

mi Dafni es vuelto d casa, en vez de decir, ha

mielto á casa, y considerando que en mallorquín

decimos: es tornad á cdméua, lejos de corregirse,

se ha r(fcibido por otra de sus bellezas.
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Se ha querido advertir esta particularidad

porque entre nosotros no faltan opiniones de que
es un defecto de nuestro idioma. Ella y las otras

se verán dilucidadas en el cuerpo de la obra.
<

Esta se ha redactado en castellano, anomalía
disimulable, si se atiende á oue en lo material

de la imprenta han faltado signos para estam-
parla en lemosin; no obstante, se ha creído que
la juventud mallorquína, para quien ha de ser-

vir, podrá suplir la falta por el tanto del conoci-

miento que ya tiene de aquel idioma (*).

Nuestra lengua en cuanto á su prosodia ob-
serva reglas fijas y constantes, porque las ob-
serva el sonido de la palabra. En cuanto á su
analogía tiene, como idioma regular, sus nom-
bres substantivos que son otros tantos sostenes

de calidades, sus nombres adjetivos que expre-

sándolas los modifican, sus pronombres que los

representan ó los modifican determinándolos

con una relación, sus artículos que marcan la

extensión, según que han de ser tomados, sus

verbos que expresan la existencia del sugeto,

sus participios que ayudan á formar los verbos

adjetivos ó los tiempos coiápuestos, sus adver-

bios que modifican la significación del verbo,

sus preposiciones que designan los términos de
relación, sus conjunciones que ligan y modifi-

can las proposiciones, y sus interjecciones que
indican nuestros mas vivos sentimientos. En

(*) Desdo el año 1835, en que esto se escribía se ha aumentado mu-
<ho en esta isla el conocimiento del idioma castellano.
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cuanto á su sintaxis nada tieue que desear, por-

que posee un caudal abundante que la hace con-

cisa y enérgica. En cuanto á su ortografía atien-

de á pintar la pronunciación actual y no la de
otro tiempo. Como tenemos supresión de letras,

y esta supresión se sujeta áuna regla, ála mis-
ma se sujeta su signo. También tenemos que
señalar tres vocales abiertas, y como este soni-

do es análogo, nos valemos para todas de un
mismo signo para que este sea análogo también.
Tenemos igualmente que señalar la d muda lar-

ga, y tanto para ella como para las vocales abier-

tas se han adoptado signos que no usa la caste-

llana porque no los necesita, y asi se ha consul-

tado mayor claridad entre las dos. Sobre la pun-
tuación se sigue extrictaniente la castellana,

porque es preciso que se asimilen ámbas len-

guas en cuanto sea posible.

La nuestra es como una joya que en público

y en secreto adorna al que la lleva, y que en
ménos se estima porc^úe no se conoce su precio.

¡Ojalá que este paso que hácia ella se ha dado
estimule los sabios á investigarla de mas cerca,

y los decida á patentizar la gracia y brillantez

de que va dotada! Generalizado asi su conoci-
miento entre nosotros, lo está el de la castella-

na, y cumplida la intención de esta obra.
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GRAMATICA

DR Lk

k

LENGUA MALLORQUINA.

NOCIONES PRELIMINARES.

Gramática de la lengua mallorquína es la

ciencia que enseña las reglas para pronunciar,

y conocer las palabras mallorquínas, ordenarlas

de modo que expresen los juicios, y escribirlas

correctamente.

Juicio es la decisión del alma sobre la seme-
janza ó diferencia de dos ideas que compara.
Como: en Jusép es just: José es justo, donde el

alma compara lá idea del dicho Jusép con la idea

de justicia, y decide que entre las dos hay una
relación de semejanza, y esta decisión es el jui-

cio que forma.

Palabra es el signo pronunciado ó escrito de
la idea.

Idea es la representación ó' imágen que el al-

ma tiene de los objetos.

Objeto es todo lo que puede conducirse á la

representación del alma.
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La idea es nominada ó innominada.
Idea nominada es aquella á que damos ó po-

demos dar nombre que la exprese. Como: cadíra,

láula^ Ilíbre: silla, mesa, libro.

Idea innominada es cierto grupo de ideas que
tenemos en el entendimiento y á que no pode-

mos dar nombre que del todo le exprese, por

mas que conozcamos en que consiste. Como: la

palabra profitas: provechoso, expresa la idea de

esta calidad; pero de su unión con la dicción lo,

resulta otra idea distinta, cuya consistencia co-

nocemos, y de que por mas que hagamos, nos

queda en el entendimiento un algo sin expre-

sar. Como: lo profiíós: lo provechoso.

Palabras ordenadas de modo que expresan un
juicio, forman una proposición. Como: es méstr’

esplica: el maestro esplica.

Una proposición ó una serie de proposiciones

hacen una oración, porque una oración es un
juicio, ó una serie de juicios expresados con pa-

labras. Como, es sa gramática ’s primerfas par
adquirir sas ciencias, gui fánsa nbstrn il-lustració;

pms també sia ’s nóstro primer cstudi, es la gra-
mática el primer paso para adquirir las ciencias

que hacen nuestra ilustración; pues también sea

nuestro primer estudio.

Las partes de la oración son nueve, por este

orden, para que con el ausilio de las presentes

nociones se expliquen por el método que aqui se

establece. Nombre, verbo, participio, preposi-

ción, pronombre, artículo, adverbio, conjunción
é interjección.

Las partes de la oración son declinables ó in-

declinables.
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Declinación en la palabra es la mutación que
esta tiene en su forma ó en su modo de signi-

ficar.

Las partes de la oración que se declinan son

artículo, nombre, pronombre, participio y ven-

bo, y son declinables porque mudan de forma ó

de modo de significar, según la manera con que
se asocian con otras ó entre sí.

Las partes de la oración que no se declinan

son adverbio, preposición, conjunción é inter-

jección, y son indeclinables porque tienen una
misma forma, ó un modo mismo de significar,

sea cual fuere la manera con qufrse acompañen
entre sí ó con otras.

La declinación se hace por números, ó por nú-
meros y casos, ó por números, personas, modos,

y tiempos.

Número en la palabra, es la expresión de la

idea accesoria de la cantidad, añadida á la idea

principal de la palabra misma.
El número es singular, es decir, individual,

porque cada, persona ó cosa es una.
El número es plural, porque dos ó mas per-

sonas ó cosas son muchas.
Caso en el nombre es la caida ó variación de

tenninacion.

Los casos son seis del singular y seis del plu-

ral, y se llaman, nominativo, que indica el su-

geto de la proposición, expresando el causante
de la acción, ó el que ejercita el significado del

verbo que naturalmente debe seguirle; geniti-

vo, que indica un término de relación^ denotan-
do de quien es la cosa; dativo, que indica un
término de relación, declarando aquel para cuyo
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daño ó provecho se liace la cosa; eicusativo, que
indica el objeto de la acción del verbo, designan-
do aquel en quien esta rec^; vocativo, que sir-

ve para llamar á aquel á quien se dirige la

palabra; ablativo, que indica un término de re-

lación, diciendo de donde, en donde, por donde,
por quien, con que, ó sin que, se hace la cosa.

Persona ó sujeto en el verbo es una termina-

ción que indica su relación al acto de la palabra.

Las personas son tres del singular. Como: jó,

tu y éll: yo, tu y él, y tres del plural. Como:
nditros, vóltros y élls: nosotros, vosotros y ellos.

Modo en el verbo es la diferente manera con
que este expresa la existencia del sugeto.

Los modos son cuatro, indicativo, que senci-

llamente significa afirmación; imperativo, que
expresa mando; subjuntivo, que necesita de otro

verbo para llenar el sentido de la oración, é in-

finitivo, que no denota tiempo, número, ni per-

sona.

Tiempo en el x^erbo es la expresión de la idea

accesoria de la época añadida á la idea princi-

pal del mismo verbo.

El tiempo es presente, pasado ó futuro.

El tiempo es simple ó compuesto.
Tiempo simple es cuando con una sola dic-

ción se denota la época en que sucede lo que el

verbo significa. Como^ ám: amo.
Tiempo compuesto es cuando son precisas mu-

chas dicciones para denotarse la época en que
sucede lo’ que significa el verbo. Como, som
amád: soy amado.

Las partes de la gramática son cuatro. Proso-

dia, analogía
j
sintaxis y ortografía.

Digilized by Google



• CSXS)g3>g5X.SXSXB):'S)(c5l 1

TRATADO l."

lüJc la IJroaoíiia.

1 RosoDiA es la primera parte de la gi’amática,

que enseña el acento y la cantidad de la sílabas,

para pronunciarse debidamente las palabra^.

Acento es el sonido de la palabra, es decir, lo

material del lenguage pronunciado.

El acento es simple ó compuesto.

. Acento simple es el que se fonna sin mas ar-

ticulación que la precisa para tener sonoridad

el aliento, es decir, el que se hace en una sim-
ple emisión de la voz.

Acento compuesto es el que se forma en una
emisión de la voz modificada por losiabios, dien-

tes, el paladar, ó la glótis.

El acento tiene su signo que se llama letra.

Las letras que representan el acento simple

son cinco, á saber: a, e, i, o, v: a, e, i, o, u.

Las letras que representan el acento com-
puesto son veinte y dos, á saber: b, c, d,

f, g, h,

2
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j, k, l, //, m, II, II, p, (], r, s, í, X, y, z: b, c,

ch, (1, f, g, h, j, k, 1, 11, m, n, n, p, q, r, s, t,

'

V, X, y, z. De modo que la lengua castellana tie-

ne una letra mas que la mallorquina\ pero esta la

suple con la x, cuyo sonido es análogo al de la ch
aunque una tercera parte mas flojo . Como; concha:

conxa.

Las letras que representan el acento simple

se llaman vocales, porque por sí forman sonido.

Las letras que representan el acento compues-
to se llaman consonantes, porque por sí no for-

man sonido, pues únicamente sonantes son con
las vocales.

Las letras consonantes que suenan en emisión

de la voz, modificándola los labios, son labiales.

Como: h, m, p: b, m, p. Lasque suenan modifi-

cándola los labios y dientes, son labidentales.

Como:
f, v; f, v. Las que suenan modificándola

la lengua y los dientes, son linguidentales. Co-
mo: d, g, j, t, z: c, d, t, z. Las que suenan mo-
dificándola el paladar y la lengua, son paladi-

lenguales. Como: /, //, n, ñ, r, s, c, y, x: ch, 1,

n, ñ, r, s, X, y. Las que suenan modificándola

la glótis son guturales. Como: h, k, q: g, h, j,

k, q. y asi la g y la } que son linguidentales en

mallorquín, son guturales en castellano; y la c

que es paladilengua l en mallorquin, en castellano

es linguidentnl

.

Las letras que forman sonido en simple emi-
sión de la voz hacen sílaba, porque sílaba es

este sonido.

Las letras que por sí no forman sonido no ha-

cen sílaba sino en combinación con las que le

forman.
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La sílaba es natural ó artificial.

Sílaba natural es simple ó compuesta .

Sílaba natural simple es un sonido claro, pro-

ducido naturalmente en una simple emisión de
la voz. Como; u, cuya sílaba se pronuncia en
una sola impulsión del aliento, resultando esta

sonoridad con ella y cierta simultánea contrac-

ción de los músculos labiales.

Silaba natural compuesta es un sonido claro

producido en una emisión déla voz; pero efecto

de otra articulación ademas de la precisa para

resultar sonoridad. Como: pu, cuya sílaba se pro-

nuncia en una emisión del aliento precedida de

una rápida abertura de los labios que le impe-
len, y resultando esta sonoridad con su impul-
sión y cierta simultánea contracción de los mús-
culos labiales.

Sílaba artificial es un sonido claro, producido
por medio de un artificio, con otroú otros soni-

dos obscuros en una emisión de la voz. Como;
prád, cuya palabra lleva tres consonantes y una
vocal y obscuro el sonido de la segunda conso-

nante, y asi consta de dos sonidos naturales y
uno artificial. Como: per-rád, pronunciado prárf:

per-ado, prado,

A veces la sílaba natural comprende muchas
vocales^ y este sonido se llama diptongo ó trip-

tongo.
'

Los diptongos ó triptongos no forman mas que
un sonido perfecto, porque solo una de las vocar

les de que se componen le tiene sin defecto, y
las otras pierden dos terceras partes del que les

corresponde.

Diptongo es una sílaba que en una sola emi-
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siou de la voz presenta el sonido perfecto de una
vocal y una tercera parte del de otra, empleán-
dose en la pronunciación de esta mitad de un
perfecto espacio de tiempo, y en la de la otra

un espacio perfecto. Como, aire: aire.

Triptongo es una silaba que en una sola emi-
sión de la voz presenta el sonido perfecto de una
vocal y una tercera parte de cada una de otras

dos, empleándose en la pronunciación de cada
una de estas, mitad de un espacio perfecto. Co-
mo, te/nieu: temiais.

Cantidad es el espacio de tiempo que importa
para pronunciarse una sílaba.

La cantidad es breve ó larga.

La cantidad larga es un perfecto espacio de
tiempo.

Cantidad breve es medio espacio de tiempo.

La prosodia debiera dar razón del sonido que
cada letra representa; pero como se explica me-
jor á viva voz, se deja á la del maestro. Empe-
ñarse en enseñarlo toericamente seria empeñar-
se en enseñar la diferente contracción que admi-
ten algunos músculos para tener su diferente

sonoridad el aliento, lo que sin duda se aprende
mejor con la práctica. Asi solo se tratará de las

letras que admiten variedad en el sonido que
representan, ó que pueden ofrecer dificultades.
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Oapítulo I.

De las letras vüc.\les ule admiten variedad ex su sonido,

ó QUE PUEDEN OFRECER DIFICULTADES.

De la letra a.

La letra á se pronuncia abierta, y entonces

es larga.

La letra a se pronuncia muda, perdiendo en-

tonces de tres partes dos del sonido que tiene

cuando abierta.

La a muda es larga ó breve.

De la letra e.

La letra é se pronuncia abierta, y entonces

es larga.

La letra é se pronuncia cerrada, y entonces

es larga.

La letra e se pronuncia muda, perdiendo dos

terceras partes del sonido que tiene cuando
abierta.

. La e muda es larga ó breve.

De la letra o.

La letra ó se pronimcia abierta, y entonces

es larga.

La letra o se pronuncia cerrada, y puede ser

larga ó breve.
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De la letra á cuando de uLierta y de la é cuando

de abierta ó cerrada pasan á mudas; y de la b

cuando de abierta pasa á cerrada; y de cuando

siendo abiertas y la é cerrada pueden

no ser laryas.

La á abierta y la e abierta ó cerrada pasan á
mudas, y la ó abierta pasa á cerrada, cuando
concufren en alguna palabra que tiene larga

otra sílaba. Se exceptúan algunos nombres com-
puestos, y también algunos de otras lenguas
en que interesa para conservar mejor su signi-

ficación, y las palabras que siguiendo esta re-

gla bailan confusión entre su significado y el de

otra. En estos tres casos la á, é, ó abiertas y la

é cerrada pueden no ser largas. Como; dm, cuya
letra ¿es abierta y en amám es muda la prime-
ra, porque es larga la otra sílaba, y en amarém
es muda en las sílabas primera y segunda, por-

que es larga la otra, Séy, cuya e es abierta, y en
seuria es muda, porque la otra sílaba es larga.

Pos, cuya ó es abierta y en posám es cerrada, por-

que es larga la otra sílaba. Tény, cuya é es cer-

rada, y en tenim es muda, porque la otra sílaba

es larga. Portopi, cuya primera ó es abierta y
breve, aunque sea larga la sílaba de este nom-
bre, porque es compuesto. Pég, cuya ¿es cerra-

da y en pégdm también lo es y breve, para evi-

tar la confusión entre su significado y el de

pagám, cuya primera o, como muda, tiene el mis-

mo sonido que la e de esta clase. Méléndés, cu-

yas éé son cerradas, porque es un nombre cas-

tellano, para cuya significación así interesa.

Todo este capitulo es propio de la lengua ma-
líorguiña.

Digilized by Google



— II —

Capitulo IX.

Dk las letras consonantes que admiten variedad en el so-

nido, ó QUE PUEDEN OFRECER DIFICULTADES.

De las letras b, p en fin de dicción.

Las letras b, p, en fin de dicción, tienen un
mismo sonido labial suave. Como: sáb, sep.

Este párrafo es propio de la lenijua inallorguina

.

De las letras c, k, q,
La letra c suena fuerte y gutural cuando Me-

re y precede á las vocales a, o, n. Como: cas,

consol, custódia: caso, consuelo, custodia.

La letra c suena paladilengual suave cuando
Mere y precede á las vocales e, i. Como; cedir,

ciencia: ceder, ciencia; pero en castellano la c

suena aquí linguidvntal.

La letra q seguida de la u tiene un sonido

fuerte y gutural cuando Mere y precede á la

c, i. Como: que, quiméra: que, quimera.
La letra k cuando hiere y precede á las vo-

cales tiene un sonido fuerte y gutural, igual

al de la c, cuando recae sobre la a, o, u. Como:
karaiskákt, karaiskaki.

De las letras c, g en fm de dicción .

Las letras c, q, en fin de dicción, tienen
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un mismo sonido paladilengiial suave. Como;
sec.

De lar, letras d, i en fin de ilicelon.

Las letras d, l en fin de dicción tienen un
'mismo sonido linguidental suave. Como: een-

sud, axnt.

Estos dos íiltimoi ¡nirrafos son propios de la len-

(jua majiorqiiina.

De la letra g.
La letra y sxiena paladilengual suave cuando

hiere y precede á las vocales a, o, u. Como: ya~

náncia, enyorro, disynst: ganancia, engorro, dis-

gusto.

La letra y tiene un sonido paladilengual sua-

ve cuando hiere y precede <á las consonantes

/, r. Como, ylori, yráci: gloria, gracia.

La letra y suena linguidental muy suave
cuando hiere y precede á las vocales c, i. Co-
mo: vdrye, viryinidad, virgen, virginidad; pei’o

eii castellano la g saena fuerte y yutaral.

La letra y suena suave y paladilengual cuan-

do hiere y precede á la u seguida de la c, i, en
cuyos casos la u casi pierde enteramente su so-

nido, resultando casi el mismo que tiene la y so-

bre las vocales a, o, a. Como: yuerra, yuinda:

guerra, guinda.

De la letra h.

La letra li es un signo de aspiración y por lo

mismo ofrece un sonido gutural; pero tan ténue,

que no deja percibir sino una sombra de lo que
fuera en otro tiempo entre nosotros, si hemos
de juzgar lo que fue por lo que es en el común
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de ciertas poblaciones, y que parece uii resto

del sonido aspiral que en otras^ edades j^nnára

la base de nuestra pronunciación, ]m h en caste-

llano tamhkn es un sñjno de aspiración y tan té-

nuc, principalmente en las procincias de Castilla,

yac muchos no la percihen

.

De la letra

La letra j tiene un sonido linguidental muy
suave cuando hiere y precede á las vocales; y
en todo el mismo al de la y cuando esta recae

sobre las letras e, i^ Como; Jáinne, Jerusalém,

jifa, Jórdi, Jnán: Jaime, Jerusalen, jifa, Jorge,

Juan; pero en castellano la j suena fuerte y <¡u-

tnral.

De las letras^, x en fin de dicción.

Las letras j, x en fin de dicción tienen un
mismo sonido paladilengual suave después de
las consonantes. Como: menj, csclénx.

Este párrafo es propio de la ¡eni¡va malhrquina.

De la letra r.

La letra r suena fuerte y paladilengual reca-

yendo sobre las vocales á principio de dicción.

Como, rosa, raméll: rosa, ramillete.

La letra r tiene un sonido fuerte y paladilen-

gual en medio de dicción cuando después de
las consonantes l, n, s empieza á formar sílaba.

Como, honra, Israél: honra, Israel.

La letra r suena fuerte y paladilengual des-

pués de las dicciones pre, pro, sub, ob, ab, si es-

tas entran en composición de la palabra. Como,
prcroya tiva: prerogativa

.
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La letra r tiene uu sonido fuerte y paladílen-

gual en la segunda parte de los nombres com-
puestos, aunque se halle en medio de dos voca-
les. Como: cáraredonéiic: cariredondo.

La letra r fuera de los dos casos expresados en
las dos reglas que anteceden, tiene un sonido

suave paladilengual en medio de dos vocales.

Como, ara, cara: ahora, cara.

La letra r si se duplica en medio de dos vo-
cales suena fuerte y paladilengual como si las

dos no dieran mas que un solo sonido. Como:
carro: carro. ,

De la letra s.

La letra s suena suave paladilengual cuando
hiere y precede á las vocales á principio de dic-

ción. Como; sáci, segú, síntoma, sórt, suma: sa-

bio, seguro, síntoma, suerte, suma.
La letra s tiene un sonido suave paladilengual

en medio de dicción cuando le precede conso-

nante. Como: Sansó, consumo: Sansón, consumo.
La letra s suena linguidental muy dulce en

medio de dos vocales; á cuyo sonido llamamos
de s líquida. Como; poicsía, fresó

.

Se exceptúan
los nombres compuestos en la segunda parte de
su composición. Como; Bmisalém.

Este párrafo es propio de la lengua mallorguina.

La letra s si se duplica entre dos vocales sue-

na suave y paladilengual; pero no da sonido de
dos ss sino de una sola, igual á si hiriera á las

vocales á principio de dicción. Como: mássa,

tróssos.

Este párrafo también es propio de la lengua ma-
llorgaina, pues en castellano nunca se duptica la s.

%
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I>c lus Iclrm c, s hiriendo á In'í letras e, i.

Las letras c, s hiriendo á las c, i tienen un
mismo sonido paladilengual suave. Como: silén-

ci, sin cerníád.

Este ‘párrafo es propio de la Icmpia malhmjXii-

na, pues en castellano la c tiene el sonido liinjui-

dentai.

De las letras v, f en fin de dicción .

Las letras v. f en fin de dicción tienen un
mismo sonido labidental suave. Como: pric, rif.

De la letra x.

La letra x tiene un sonido fuerte y paladilen-

gual hiriendo y precediendo á las vocales á prin-

cipio y en medio de dicción. Como: xot, moxo-
nia, macxáca.

La letra x suena fuerte y paladilengual des-

pués de las vocales en fin de dicción. Como: mo-
radúx, encáx.

Lo dicho de esta letra también es propio de la

Icnpia mallorcjuina.

De la letra

^
La letra r tiene un sonido linguidental suave

análogo al de la s líquida, pero una tercera par-

te mas fuerte. Como: zcl. El mismo sonido tiene

después de la c y otras consonantes en medio de
dicción. Como: ¿awíVn. Algunos quie-

ren que este sea entonces otro de los sonidos de
la x; pero entonces se confundiría con el de la s

,
precedida de la c. Como: prócsm, inflecsi6\ cuyo
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sonido quieren también que sea de ia u? en igua-
les circunstancias.

Lo dicho en este párrafo es propio de la lengua

mallorquína.

A la letra x en castellano, como ya no halla ca-

bida sino en medio y en fin de dicción, no le resta

mas sonido'quc el paladilengual suave, idéntico al

que en iguales circunstancias íendrian la es. Co-
mo: exámen, sintáxis.

<
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TRATADO 2.0

CDc la Analogía.
ooX^oc

—

Analogía es lo mismo que semejanza.

La analogía es la segunda parte de la gramá-
tica, que enseña las reglas para conocer las pa-
labras.

Varánía, vocabhle, mot, y dicció: palabra, vo-
cablo, y dicción son una misma cosa, que como
se ha dicho es la expresión pronunciada ó escri-

ta de la idea.

La palabra se formó análoga á la idea que con
ella se quiso expresar, y en virtud de convencio-
nes consentidas la designa, aunque este signo
haya quedado alterado por las vicisitudes que ha
tenido el idioma en el transcurso de las edades;

y aunque de analogía en analogía tal vez nos
háyamos alejado de él hasta desconocerle y no
percibir ya su similitud primitiva. Por varia-

ciones que hayan tenido las dicciones qué for-

man las lenguas hijas de la latina, nunca han
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salido del círculo de las nueve partes de la ora-

ción; y por esto las reglas de la analogía se ci-

ñen al conocimiento de las propiedades y acci-

dentes que como tales tienen las palabras de ca-

da uno de estos idiomas.

Oapítixlo I.

Del nombre.

—

—

Nombre es una palabra que sirve para desig-

nar las personas y las cosas..

El nombre es de dos maneras; substantivo y
adjetivo.

Nombre substantivo es el que significa subs-

tancia, que es la cosa que inferimos está debajo

de las calidades para servirlas de sosten.

El nombre substantivo se divide en propio y
común.
Nombre substantivo propio es el que corres-

ponde al individuo iinico y distinto de cualquier
otro en su clase, y del cual no puede formarse

otra clase. Como: Jusép, Binisalem: José, Bini-

salen.

Clase es la colección de varias especies de
individuos, ó de varios individuos.
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Nombre substantivo común es el que signifi-

ca confusamente toda una clase general ó espe-

cífica. Como; homo, mía: hombre, villa.

Clase general es la que se considera con res-

pecto á sus subordinadas. Como: la clase animal
multiplicándose en terréstra, volálica, ele.: ter-

restre, volátil, etc. es general
,

porque las tiene

subordinadas; y las clases íeiTcslra, voláUca, no
considerándose como dependientes de la animal,

sino como subdivisibles en las de hbmo, falcó, etc.

hombre, halcón, etc. son generales.

Clase específica es la que se considera con res-

pecto á su principal. Como: las clases terréstra,

rolátka, que son generales respecto á las de lió-

mo, falcó; son específicas respecto á la de animal,

á que están subordinadas, ó en que se incluyen.

La idea innominada, luego que pasa á existir

en nuestro entendimiento como en sentido de-
terminado y cierto, y la calidad como separada
del sosten que modificaba antes de unirse á la

dicción lo, resulta nominada, y se designa por

un nombre que se llama abstracto, porque abs-

tracta es ella entonces, y este nombre aunque
no signifique substancia, es substantivo por la

analogía de estar debajo esta modificación como
sosten de ciertas calidades, bajo cuyo punto de
vista le mira existir nuestro mismo entendi-

miento. Como: bondad, blanco; bondad, blan-

cura (*).

(*/ El alma puede pensar, por ejemplo, en cualquier color, sin pen-
sar simulUneamonte en cuerpo alguno colorado, porque puede tener la

idea del verde, supongamos, do la caña, con absoluta segregación de la

idea du la caña misma. Éntónces la calidad verde residta mental-
mente separada de la substancia do la caña, y por esto es quo la idea
de dicha calidad entónce.s resulta abstracta. Como: verdnr, pero como
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El significado de la idea abstracta se acerca

mucho al de la innominada; pero deja siempre
un vacío sin llenar. Como: sa crueldad lo cruel,

sa tristór lo trinl: la crueldad lo cruel, la tristeza

lo triste; donde existe v se conoce una diferen-

cia; pero imposible de expresar cual se concibe,

porque es la misma idea innominada (*).

Nombre adjetivo es el que modifica al subs-

tantivo, claro ó sobreentendido, á que se junta
expresando alguna calidad. Como; engiñós, ma-
ños: ingenioso, mañoso.

Calidad es el distintivo que las ideas nos pre-

sentan en las personas y las cosas.

La calidad es relativa, absoluta y propia.

Calidad relativa es la que corresponde á mu-
chas personas ó cosas, y que no puede conocer-

se sino por medio de una comparación percep-

tible. Como: igual, diferént: i^ual, diferente.

Calidad absoluta es la que corresponde á mu-

ía obra de scgi'eRarla, separarla, abstraería, no os mas que do pensamien-
to, se queda siempre calidad y nunca pasa á substancia; porque la nueva
V distinta existencia, producida solaniente por una operación puramente
intelectual, no arguye una esencia efectivamente nueva y distinta, sino

la misma real y verdadera.
En suma, la idea abstracta no es mas que una modificación de la in-

nominada, V por lo mismo la calidad segregada no es mas entóneos que
substantivada, esto es, tomada substantivadaraente; porque los adjetivos,

os decir, los nombres do calidades no son mas que substantivados cuan-
do concurren á la formación de la idea innominada.

(*) Hay asi dos clases de substantivos, unos á que propiamente con-
viene e.ste nombre, porque le tienen^ de substancia. Como: hombre, re-

loj. Y otros que son nombres de calidades, y que el entendimiento, se-

parándolas de sus sostenes, ve existir bajo do otras calidades que los

modifican, y á los que por lo mismo conviene por extensión ó analogía

la denominación de substantivos. Como: mentalmente separando del alma
la calidad do sor moderada; de una superficie la de ser, verbi gracia:

blanca; resultan estos atributos mentalmente separados del sugeto, y los

consideramt'S aparto y decimos: moderación, blancura; y en términos
mas generales: virtud', color. Otros llaman substancias abstractas á es-

tas calidades, separadas asi do los sostenes que antes modificabap; pero
ya se ha visto que .siempre son calidades.
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días personas ó cosas y que parece puede cono-
cerse sin percibirse comparación alguna. Como:
divisihble, movihble: divisible, movible.

Calidad propia ó propiedfid es la que privativa-

mente corresponde á una persona ó cosa, y que
al parecer puede conocerse sin mediar compa-
ración. Como: trianfjulái': triangular, que es pro-

piedad de un fri(m(]'ulo: triángulo, porque él úni-
camente puede estar terminado por ni mas ni

menos de tres lados.

La calidad que unida á la persona ó á la cosa

no entra en su definición esencial, es su acci-

dente.

La diferencia entre el nombre substantivo y
el adjetivo consiste en que el substantivo expre-

sa ciertas calidades y simultáneamente el sos-

ten sobre que se hallan reunidas; y el adjetivo

expresa las calidades; pero de un modo que es

preciso unirle al substantivo para hallar el sos-

ten que se quiere modificar con ellas. Como: el

substantivo homo: hombre, expresa las calidades

de este ser, y al mismo tiempo el sosten en que
se reúnen, y el adjetivo siivi: sabio, expresa esta

calidad; pero de un modo que es preciso unirle

al substantivo homo si se quiere hallar el sos-

ten sobre que se ha de reunir y que ella ha de
modificar (*).

El nombre se divide en primitivo, derivado,

patrio, patronímico, aumentativo, diminutivo,

¡*1 So conoce bien la diferencia entre el nombre substantivo y el

adjetivo agregándoles la palabra cosa, pues si no les cuadra son subs-
tantivos, y sí les cuadra son adjetivos. Por ejemplo: no decimos cosa
hombre, y asi este nombro será substantivo; pero decimos cosa docta,
V asi el nombre docto será adjetivo.

3
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verbal, colectivo, compuesto, i)ositivo, compa-
rativo y superlativo.

Nombre primitivo es el que de uiiiyun otro

nombre se origina. Gomo: cet, térra: cielo, tierra.

Nombre derivado es el que se origina de su
primitivo. Como: <lc cél cclnUal, de Ierra terrc-

niil: de cielo celestial, de tierra terrenal.

Nombre patrio es el que expresa la nación,

provincia ó pueblo de que es la persona ó la co-

sa. Como: espaüdl de España, ina¡lor(¡uí de Ma-
llórca, mancori de Manco: español de España,
mallorquin de Alallorca, mancorano de Mancor.
Nombre patronímico es el que antiguamente

en otras lenguas significaba ó aun significa fi-

liación. Como: Fcrndndcs hijo ó hija de Fcrndi:-

do. Alvarésde Alcaro, Poniautómki de Poniatous:

Fernandez de Fernando, Alvarez de Alvaro, Po-
niatouski de Poniatous.

Nombre aumentativo es un derivado que au-
menta la significación de su primitivo. Como:
de humo, homonas, homoiioí: de hombre, hom-
brazo, hombron.
Nombre diminutivo es un derivado que dis-

minuye el significado de su primitivo. Como:
de /ió.'/io, launnnf't, hoinonó, lionioncu, honinni-

(¡ai u: de hombre, hombrecito, hombrecillo, hom-
brecico, hombrezuelo.
Nombre verbal es el que procede del verbo.

Como: comprador de comprar, venedór de véndrer:

comprador de comprar, vendedor de vender.

Nombre colectivo es el que denota muche-
dumbre de personas ó cosas en una. Como: nm-
ráda: nidada, que significa muchos animales de
una misma cria

;
eshárt: bandada, que denota
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multitud de auiiiiales volátiles unidos.

Nombre compuesto es el que de distintos nom-
bres hace uno, conservándolos enteros ó con al-

guna mptacion. Como: thratremól ó lerramuto:

terremoto.

Nombre positivo es un adjetivo que sencilla-

mente expresa alguna calidad. Como: dols, df/re:

dulce, agrio.

Nombre comparativo es un adjetivo que tiene

el significado del positivo; pero que comparati-
vamente exprésala calidad. Como; millór, pijjór:

mejor, peor.

Nombre superlativo es un adjetivo que tiene

el significado del positivo; pero que expresa el

grado superior de aumento ó diminución de la

calidad. Como: ilolsdssim, lujrixsim: dulcísimo,

agrísimo.
f

Oapitulo II.

Del veeiw.

Verbo es la palabra por excelencia, porque sin

él no tiene sentido la oración de que es la parte

mas principal, pues significa la existencia, ac-

ción y pasión de las personas y de las cosas.
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El verbo es substantivo y adjetivo.

Verbo substantivo es el que simplemente sig-

nifica la existencia del sugeto. Como; el verbo
essíb', ser.

Verbo adjetivo esuna expresión abreviada que
reuniendo á la idea del verbo es:A' un nombre
adjetivo que expresa alguna calidad del sugeto;

denota la coexistencia de este con la calidad; y
asi el verbo adjetivo, no simplemente, sino en
implícita composición, significa la existencia del

sugeto. Como: contrilmésc: contribuyo, es la' es-

presion abreviada áe so)a contribuimt: contribu-

yente, y expresa la coexistencia de la primera
persona con esta calidad.

El verbo adjetivo es activo, neutro y refie-

xivo.

Verbo activo ó transitivo es aquel cuya acción

pasa y termina en un objeto distinto del sugeto
de la proposición, y cuyo objeto puede pasar á

ser el sugeto sin que esta mude su sentido aun-

que varié su expresión. Como: esdm su reritád:

estimo la verdad; donde el sugeto es la primera
persona, y veritád es el objeto en que termina
la acción del verbo estimar. Sa verilad es estima-

da per mi: la verdad es estimada por mí, donde
solo con variar la expresión y conservando el

sentido de la proposición, el objeto veritád pasa
á ser el sugeto de esta proposición misma.

Verbo neutro ó intransitivo es aquel en que
no se conoce claramente acción ni pasión. Co-
mo; romándrer: quedar. Ó en que si se conoce
acción no pasa á objeto alguno extraño de su
causante. Como; venir: venir.

Verbo reflexivo es aquel cuya acción refleja
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y termina sencillamente sobre el que la produce
ó los que la producen. Como: éll s’ enfada: él se

enfada, élls s’ enfadan: ellos se enfadan; ó alter-

nativa reciproca y simultáneamente sobre sus

causantes. Gomo: éll y élla se parlan: él y ella

se hablan, jermáns emb’ jerniáns s’ «/¿ido/?; her-

manos con hermanos se ayudan (*).

El verbo se divide en primitivo, derivado,

simple y compuesto.
Verbo primitivo es el que no procede de otro

verbo. Como: plóurer: llover.

Verbo derivado es el que procede de su pri-

mitivo. Como: ploviscár: lloviznar.

Verbo simple es el verbo essér, ó el que no
tiene mas que ímplicita agregación de la idea

de este, y de un nombre que expresa alguna ca-

lidad del sugeto. Como dividir, dormir: dividir,

dormir.
Verbo compuesto es el verbo simple con ex-

plicita agregación de otra partícula, conserván-

dose entero ó con alguna mutación. Como: con-

dividir: condividir, donde la partícula con se

agrega al verbo simple dividir: dividir; adormir:

adormecer, donde la partícula á se agrega al

verbo simple dormir.

{*) A voces la acción recíproca del verbo resulta ambigua, y es pre-
ciso aclararla por medio de pronombres. Como; en Pére y en Pau s'

estiman; Pedro y Pablo se estiman, cuyo sentido puede sor que cada
uno so estima á sí propio, en cuyo casó la significación os puramente
reflexiva, como que cada cual no es mas que el objeto do su propia
acción; y puede ser de que este estima á aquel, y aquel a este, en cu-
yo caso la significación es recíprocamente reflexiva, como que cada uno
ya obra sobre el otro de una misma manera; y para salvar esta am-
bigüedad, es preciso decir, en Pe're y en Pau *’ estiman «n d s' altre:

Pedro y Pablo so estiman el uno al' otro; aclarándose así por medio de
pi-onom'bres, á no ser que so aclare por Jas circunstancias (le la oración.
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Capitulo Iir.

Il(‘l papticipio.

- »í ,'C^)f 1-

Partieipio es una parte fie la oración que con-

curre á la formación del verbo adjetivo y de
los tiempos compuestos, y se llama asi porque
participa del nombre en cuanto tiene las pro-

piedades del adjetivo, y del verbo en cuanto
significa acción, pasión y tiempo.

El participio es activo y pasivo.

El participio activo significa acción y es el

nombre que concurre en la espresion que se

abrevia en el verbo adjetivo, y siempre acaba
en ánt ó en ént. Como: ainánl, oiñil: en castellano

acaba en ante ó en ente. Como: amante, oyente.

El participio activo se llama de presente, no
porque siempre lo sea, sino porque parece que
siempre lo es; pues el tiempo presente, no guar-
da relación de simultaneidad con la época pasa-

da, ni se acomoda mas que á la suya, y él la

guarda con una cualquiera, y se acomoda ¿i la

que tiene el verbo que expreso ó sobreentendido

siempre se le junta. Como: som substituiént: soy
substituyente, indica la época actual porque es

igual á decir, sabstitin'ésc: substituyo; váres essé

substituiént: fuiste substituyente, denota la épo-

ca anterior porque puede ser lo mismo que de-

Digitized by Google



'• — ¿7 —
cir, snbsliluires: substituiste; seré suhshUúént: se-

ré substituyente, expresa la época posterior,

porque es iguala si dijéramos: subsíihiiré: subs-

tituiré.

Hay nombres que teniendo la terminación
del participio activo pasan á ser adjetivos ver-

bales ó nombres substantivos. Como: prcferénl,

comecuént: preferente, consecuente.

El participto pasiw significa pasión y acaba
en (id, tul ó id. Como: cercad, volfiud, desxondid:

en castellano acaba en ado ó en ido. Como: bus-

cado, querido, despejado.

El participio pasivo es el nombre que concur-

re á la formación de algunos tiempos compues-
tos, y expresa alguna calidad delsugeto. Como:
es anuid: es amado, que expresa esta calidad que
aqui tiene la tercera persona.

El participio pasivo se llama de pasado, no
porque siempre lo sea, sino porque parece que
siempre lo es, pues el tiempo pasado no guarda
relación de simultaneidad con la época presente,

ni se acomoda mas que á la suya, y él si bien
en las fonnas compuestas que expresan acción,

es siempre de pasado; con todo en las demas no
guarda relación de simultaneidad con época de-

terminada, sino que se acomoda á la del verbo,

que, expreso ó sobreentendido, siempre se lejun-
ta. Como: som mírdd: soy mirado, puede indicar

que em miran: me miran, en el período simultá-

neo al acto de la palabra; seré mirdd: seré mira-

do, puede significar qii em mirardn: me mira-
rán, en la época que vendrá.

El participio pasivo con mas razón parece de
pasado, porque respecto á la época de que se
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trata siempre expresa pasado uii tanto de su sig-

nificación, por mas que á veces aun reste á pa-

sar algo de ella.

Hay participios pasivos irregulares con res-

pecto á su terminación. Como; de matar morí ó

matad: de matar muerto ó matado, de absuldrer

ahsólt ó nhsoliiad: de absolver absuelto ó absol-

vido, de cubrir cahcrl ó cubrid: de cubrir cubier-

to o cubrido.

Hay participios pasivos irregulares con res-

pecto á su terminación y significación cuando
el sugeto de quien se habla es el producente de
la acción. Como: agosarád: denodado, que sig-

nifica es (¡ui té intrépidas: el que tiene intrepi-

dez; atjraid: agradecido, que significa es (¡ui

agrniex: el que agradece.

El participio pasivo también se llama supino

cuando en ciertos tiempos compuestos queda
indeclinable. Como: lié correrjud, han corregnd:

he corrido, han corrido.

Hay participios de futuro que son activos, co-

mo: liaüénd de trobdr: habiendo de encontrar.

Hay participios de futuro que son pasivos,

como hamnid d' essé trobad: habiendo de ser en-

contrado.

En la formación del participio de futuro en-

tra una inflexión del verbo íiaeér, á que llaman
gerundio.

Gerundio es una inflexión, ó parte del verbo

que consigo lleva la significación de este, y se

diferencia del participio en que no ejerce sus

funciones, ni tiene las propiedades del nombre.
El gerundio significa acción y acaba en and,

énd ó ind. Como; amdnd, volend, sequind: en cas-
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tellano acaba eii ando ó en enclo. Como: amando,
queriendo, siquiendo

.

El gerundio ni siquiera en apariencia lleva

tiempo determinado, sino que guarda relación

de simultaneidad con una época cualquiera, y
se acomoda á la que tiene el verbo que le rige,

como: csliq miránd: estoy mirando, significa que
inir: miro; vaej está ?nímnd;jestuve mirando, pue-

de expresar que vaej mirá: miré; eskirc miránd:

estaré mirando denota que miraré: miraré. Eu
din riénd: lo dice riendo, significa que eu din y
riu: lo dice y rie; eu dique riénd: lo dijo riendo

puede denotar que eu diqué y riqué: lo dijo y rió;

eu dirá riénd: lo dirá riendo, expresa que eu di-

rá y riurá: lo dirá y reirá.

Él gerundio puede significar el estado del su-

geto á que se refiere. Como: el véiej Irobá dor-

mind: le encontré durmiendo, que es lo mismo
que decir, el váej írnbá qui dormia: le encontré

que dormia.

El gerundio puede significar un tiempo cual-

cjuiera y la acción de su verbo, y simultánea-

mente el medio, el modo ú otra circunstancia

de la de su determinante, como: David maíánd
á Goiiád vencé á iois es filisteos: David matando
á Goliad venció á todos los filisteos, cuya ora-

ción es igual á decir David cuánt mata d Goiiád

vencé á lots es filisteos: David cuando mató á Go-
liad venció á todos los filisteos, con lo cual de-
nota el tiempo pasado y ademas la acción del

verbo matár, y es también igual á decir David
emb’ so matá á Goiiád vencé á fots es fiHstéos: Da-
vid con matar á Goliad venció á todos los filis-

teos, con lo cual expresa simultáneamente el
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medio de la acción del verbo vcneer, que es aquí
su determinante.

El gerundio tiene algunas de sus terminacio-

nes iguales á las del participio de presente; pe-
ro quedan perfectamente distinguidos, porque
este lleva una significación como permanente.
Por ejemplo: som amdnt, y el otro la tiene como
pasagera. Verbigracia: estig amánd. Som creént,

eslig creénd.

Esta regla es propia de la lengua mallorquina

:

El gerundio precede á veces al participio pa-

sivo, como: liavént estudiád molí sabrás cólca có-

sa: habiendo estudiado mucho sabrás algo, cuya
oración entraña el sentido de: cuánd haurás es-

tudiád molí sabrás cólca cósa: cuando habrás es-

tudiado mucho sabrás algo.

Oapltulo IV’".

De la preposición.

Preposición es una parte de la oración que
sirve para unir las palabras que lo repugnan,

y para indicar el término de sus relaciones. Co-

mo: la palabra llibre reusa unirse con la palabra

Juán, porque no decimos lUbrc Jnán: libro Juan;
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pero por medio de la preposición dé estas dos pa-

labras se unen entre sí, v se indica ademas la

relación de pertenencia que el libro tiene á
Jiu'ni, Como: lliln'e d' en Jnán: libro de Juan.

Las preposiciones verdaderas son las que se

usan sencillamente en una sola dicción. Tales

son: de, ó, en, an, par, per, emba, sensa, euán-
írn, decés, entre, sobre, segons, fins, desde, devánt,

derréra: de, á, en, para, por, con, sin, contra,

hacia, entre, sobre, según, hasta, desde, ante,

tras.

Las preposiciones que se usan en composición,
aunque sea en dicción complexa, se reputan
como partes de las palabras compuestas con
ellas. Como: arréra, avdnt: atrás, adelante.

Las preposiciones que se usan en muchas dic-

ciones separadas se consideran como parte de
estas frases. Como: respecte de, en orde a, á ex-

cepció de, en enáni á: respecto de, en orden á, á
excepción de, en cuanto á.

Oai>ítiilo

Del pronombre.

Pronombre es una parte de la oración que se

junta al nombre, y determinándole con una
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relación, le modifica, ó que se pone en su lugar
ó de una frase para evitar su repetición.

El pronombre es personal, demostrativo, po-
sesivo, conjuntivo, indefinido, relativo y nu-
meral.

' *

Pronombre personal es el que significa per-
sona. Tales son de la primeratjó, mi, me, emb-mi,

nos, mos, ó cmz, nólíros: yo, mi, me, conmigo,
nos, nosotros, nosotras. De la segunda: tu, te,

et, cmh-tu, roste, vos, ó euz, vbltros, tu, ti,

te, contigo, usted, os, vosotros, vosotras, uste-

des. De la tercera: el, la, li, lo, los, las, elz, éll,

élls, ella, éllas: el, la, le, lo, los, les, las, ellos,

ella, ellas. De la tercera recíproca: se, es, si: se,

sí, consigo. De la tercera en sentido de la idea
innominada: éll, ho, eu: ello, lo.

Los pronombres de la tercera se aplican á
las cosas cuando estas hacen el oficio de per-

sona. Como: si sa pédra hrum, ella s’ amansa:
si la piedra silba, ella se amansa.
Pronombre demostrativo es el que por sí de-

muestra la persona ó la cosa. Como, aquést,

aquéx, aquéll, aquesta, aquéxa, aquélla, aquéís,

aquéis, aquélls, aquéstas, aquéxas, aquéllas, ma-
téx, matéis, matéxos, matéxa, matéxas, aquéstál-

tre, aquéxdltre, aquélldltre, etc.: este, ese, aquel,

esta, esa, aquella, estos, esos aquellos, estas,

esas, aquellas, mismo, mismos, misma, mis-
mas, estotro, esotro, aquel otro, etc.

Pronombre posesivo es el que denota perte-

nencia. Como: méu, téu, séu, méus, téus, séus,

méua, téua, séua, méuas, téuas, séuas, nóstro,

vdsíro, nóstra, vóstra, nóstrgs, vóstros, nóstras,

vbstras, mon, ton, son, mos, ios, sos, ma, fa, sa.
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mas, tas, sus: mió, tuyo, suyo, mios, tuyos, su-

yos, mia, tuya, suya, mias, tuyas, suyas,

nuestro, vuestro, nuestra, vuestra, nuestros,

westros, nuestras, vuestras, mi tu, su, mis,

tus, sus.

Pronombre conjuntivo es el que une con el

significado del verbo que le sigue el nombre
substantivo á, que hace referencia. Como: fjuin,

qui, que, {¡uim, quina, quinas, cudi", cuáls, cuyo,

cuyos, cuya, cuyas: qnieu, que, quienes, cual,

cuales, cuyo, cuyos, cuya, cuyas.

Pronombre indefinido es el que no hace re-

ferencia á persona ni cosa determinada. Como:
coica o cudlca, cuálcun ó cdlcún, alqún, ninyún,

cudlcúns () cólcúns, alqüns, niqims, cudlcúna o

cólcúna, alquila, niguna, cudicunas o colcunas,

algúnas, nigúuas, íot, tots, tola, totas, pocs, po-
ra, pocas, molts, molla, mollas, quiscun, quiscu-

na, cudlsccül, cudlsecóls, quisvuya, cdda, dltrc,

dltrcs, cap: alguno, ninguno, algunos, ningu-
nos, alguna, ninguna, algunas, ningunas, to-

do, todos, toda, todas, pocos, poca, pocas, mu-
chos, mucha, muchas, cada uno, cada una,
cualquiera, cualesquiera, quienquiera, cada,

otro, otros.

Pronombre relativo es el que hace relación á
la persona ó cosa, ó á parte de alguna ó de al-

gunas. Tales son: en, nc, áhy, hi.

Esta regla es propia de la lengua mallorquína.

Pronombre numeral se divide en cardinal

que absolutamente denota el número. Como:
mi, dos, tres: uno, dos, tres. En ordinal que
expresa el orden de uno respecto de otro. Como:
primé, scgon, tercé: primero, segundo, tercero.
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En partitivo t¿U6 indica parte de un entero.

Como; mitad, ícrs, ciidrt: mitad, tercio, cuarto.

En colectivo que significa muchedumbre de
personas ó cosas juntas en un número. Como:
dezeiia, doczéna: decena, docena. Y en aumen-
tativo que designa el número repetido en au-
mento. Como: al dóbhle, al triple: al doble, al

triple.

El pronombre se divide en primitivo, deri-

vado .y compuesto.

Pronombre primitivo es el que de ningún
otro pronombre se origina. Como: jo, tu, me, te:

yo, tu, me, etc.

Pronombre derivado es el que se origina de
su primitivo. Como: de me méua, de te téua: de
mi mia, de tu tuya.

Pronombre compuesto es el que de distintos

pronombres hace uno conservándolos enteros

ó con alguna mutación. Como: aquémltre,

aquéstdltre: esotro, estotro.

El pronombre es substantivo y adjetivo.

Pronombre substantivo es el que denota las

calidades de la persona o de la cosa que re-

presenta, y simultáneamente el sosten sobre

que se hallan reunidas. Como: jb, tu. éll: yo,

tu, él.

Pronombre adjetivo es el que modifica al

nombre substantivo expreso 6 sobreentendido á
que se junta detenninándole con una relación.

Como; méu, téu, sm: mió, tuyo, suyo.

El pronombre aquést: este, determina expre-
sando una relación de identidad; méu: mió,
denotando una relación de pertenencia; qtii:

que, haciendo considerar una relación conjun-
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tiva que acaba de aclarar el verbo que le sigue;

tot: todo, indicando una relación distributiva;

lots: todos, significando una relación colectiva;

cdda, inolís, un, dos, tres, ¡miné, segon, etc.: ca-

da, muchos, uno, dos, tres, primero, segun-
do, etc. determinan presentando los indivi-

duos bajo otras relaciones. Por ejemplo:

aqnésl abus: este abuso: el nombre abus nos
presenta una idea general, y el pronombre
aquést la limita á un individuo, y demostrán-
dole por sí mismo, le determina con una' re-

lación de identidad. Es téu Ilibrc: tu libro, el

nombre Ilibre nos presenta una idea también
general, y el pronombre leu la reduce á un in-

dividuo, y expresando una relación de perte-

nencia de él á la segunda persona, con ella le

determina. ¿Qui será ’s venturos? ¿Quien será

el venturoso? Aquí por la figura elipsis (*) se

calla el nombre substantivo á que se refiere el

pronombre r/ui, pues la expresión en su inte-

gridad gramatical debiera decir ¿qum homo
será ’s ven turás? ¿qué hombre será el venturoso?

y el nombre homo nos presenta una idea asi-

mismo general, y el pronombre qui limita es-

ta idea á un individuo, v denotando una re-

lacion conjuntiva, con ella le determina, acla-

rando mas esta relación el verbo essér con que
le junta.

Hay pronombres que por sí solos nada sig-

nifican, porque son palabras ó expresiones abre-

;*) Elipsis es una figura de construcción, que consiste en callar pala-
bras necesarias á la integridad gramatical, pero no al sentido de la ex-
presión. Como: buenos dios, donde so calla y so sobreentiende tenga r.
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viadas que solo con el auxilio del nombre ó ver-

bo á que se juntan, llegan á expresar una re-

lación con que determinan este nombre, ó algo
recuerdan en sentido de la idea innominada.
Como: sa mdra: su madre; este pronombre, que
es abreviado del pronombre séua: suya, nada
significa por si solo y menos de la relación de
pertenencia de un individuo á la tercera per-

sona; pero unido al nombre mdra viene con su
auxilio, no solamente á expresarla, si que tam-
bién á determinarle con ella. Eu dir/: lo digo,

este pronombre, cuya mutación apenas deja
traslucir el vocablo ó vocablos que abrevia,

que pueden ser útud, id, illud latinos, por sí

nada expresa, y ménos de la relación á mí di-

cho que puede versar sobre una larga conver-
sación; pero unido al verbo dir: decir, la re-

cuerda toda sin necesidad de repetición alguna.

Oapítulo

Del artículo.

Artículo es una parte de la oración que pre-
cede al nombre substantivo para determinar la

extensión según que ha de ser tomado, y ayu-
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(lar á démostrar su mhiero y mniiero, v á ve-
ces su signiñcacion.

Kn castellano el artículo solo se pone sobre los

nombres substanliros comunes, ij nunca ayuda á

demostrar su siynificado.

El artículo es una palabra ó expresión abre-

viada que por sí nada significa, y no obstante

por un resultado de su •asociación con el nom-
bre desempeña las funciones de determinarle,

y asi tiene propiedades del pronombre adjetivo

de esta clase.

El artículo precede al nombre cuando este

no va bastantemente detenninado por sí mis-
mo, ó por las circunstancias de la oración. Co-
mo: ám a Déu: amo á Dios, aquí seria superfino

un articulo sobre el nombre Déu, porque como
no hay mas que uno, expresa una singulari-

dad que no necesita artículo que la determine,

y por esto no decimos dm es Déu: amo al Dios;

pero si se le considera en sus atributos, entón-

eos con respecto á estos aparece una plurali-

dad, y es peraiitido artículo para determinarla.

Como: Déu de bondad, es Déu de bondad, Déu
de misericordia, es Déu de misericordia: Dios de
bondad, el Dios de bondad. Dios de misericor-

dia, el Dios de misericordia. Pobresa no ’s vi-

lesa: pobreza no es vileza, aquí las circunstan-

cias de la oración bastantemente determinan al

nombre pobresa: pobreza, pues que la abrazan

como si fuera un solo y decente individuo; pe-

ro si se dice: sa séua pobres’ es rUesa: la pobre-
za suya es vileza, se considera con una rela-

ción de pluralidad, y es menester un artículo

que la restringa á la. pobresa de que se trata,
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cómo es la graii^í^eada por el vicio, por el

ocio, etc., que es vil y baja. Par ana a cassá

mcnarcis cutis: para ir á cazar traerás pen’os,

este nombre cana: perros, sin artículo no que-
da limitado á estos ni á aquellos perros; par ana
á cassíi menaras es cáns: para ir á cazar traerás

los perros, este nombre cáns: perros, con artí-

culo queda por el determinado á estos ó á aque-

llos perros, como los suyos, los que estila lle-

var ó los de que se trata. iVo ’s cosa, no ’s sa

cosa: no es cosa, no es la cosa, donde á pri-

mera vista cualquiera conoce la diferencia solo

con poner o no poner artículo delante del nom-
bre cosa.

Género viene del verbo latino generare, y
asi el género significa substancia engendrada
en una clase.

Género en el nombre es una clase general
que tiene subordinadas la masculina y la fe-

menina.
El género ó clase masculina comprende los

hombres y animales machos. Como: Péi'e, gáll:

Pedro, gallo, y todos aquellos nombres que
nuestro modo* de ver ha juzgado análogos, á
este género, y que el uso constante le ha agre-
gado ya. Como: fbg, entenimént: fuego, enten-
dimiento.

El género ó clase femenina comprende las

mugeres y animales hembras. Como; Peréta,

gallina: Pedrona, gallina, y también aquellos

nombres que hemos considerado análogos á es-

te genero, y que se le han agregado ya por el

uso constante. Como: fon!, loquería: fuente,
locura.
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Los artículos del género masculino son: en,

el, es, cls, so, sos, los: el, los.

Los artículos del género femenino son: na,

la, sa, sas, las: la, las (*).

El artículo lo ayuda á expresar la idea inno-
minada, que como uo tiene nombre no tiene

género, y esta carencia da nombre á un géne-
ro que llamamos neutro, es decir, ni uno ni

otro, porque no es masculino ni femenino; y
asi el género neutro no comprende personas ni

cosas determinadas, sino las tomadas en sen-

tido indeterminado é incierto.

Hay nombres de animales cuyo género pue-
de llamarse epiceno, porque bajo de una mis-
ma forma y de un mismo artículo comprenden
ambos géneros, de modo que para demostrar-
los es necesaria la expresión de macho ó hem-
bra. Como: es verderol, sa cneuydda: el verde-
rol, la cogujada, es verderdl másele, es verderol

famélla: el verderol macho, el verderol hem-
bra, sa cucuifdda famélla, na cucuyada másele:

la cogujada hembra, la cogujada macho.
El número tiene en el nombre una termina-

ción coincidente con la del artículo.

Los artículos del número singular son: ea,

el, lo, so, na, la, sa: el, la, lo.

Los artículos del número plural son: ets, els;

los, sos, las, sas: los, las.

El artículo es es común al singular y plural.

Este párrafo es frópio de la lengua mallorqniua

.

(*) El artículo el en castellano procede también á los nombres subs-

tantivos femeninos de dos silabas y que empiezan en a. Como; el alma,

el aura, el agua. O do tres silabas siendo esdrújulos. Como; el águila,

el -áfrica.
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La terminación masculina del nombre es

primitiva de la femenina, á no ser que para ca-

da una se hayan formado nombres diferentes.

Como; homo, dona, bou, cuca: hombre, 'muger,

buey, vaca; ó que un mismo nombre sirva in-

diferentemente para cada cual. Como: jeiu'ta,

<¡ual-kra, eslorneH, xemejué: garduña, codorniz,

estornino, cernícalo.

De la tenuinacion masculina en consonante

ó vocal breve se forma la femenina añadiendo
una a, con la circunstancia que si esta vocal

breve es la M puede á veces pasará v. Como:
de añéll añélla, de viu viva, de bldnc blanca, de
íéii tena.

Este párrafo es propio de la lenijua mallorqnina.

De la terminación masculina en vocal larga

se forma la femenina añadiendo la sílaba na.

Como, de fadrí fadrína, de vicaró vicarónxt.

Este páirafo también es propio de la lengua

mallorquina.

Hay terminaciones femeninas en ra que no
son primitivas; pero no ponen reparo, porque
no se derivan de masculinas en vocal larga si-

no en la consonante r, que suprimimos por la

apócope (*) á fin de consultar la energía y dul-

zura del lenguage. Como; de traidor pronun-
ciando traidó, íraidccra, de ver pronunciando
vé, vera (**).

(*) Apócope es una figura que quita letra al fin de dicción, no porque
esta acabe y la siguiente empiece en vocal. Como; un, ningún por uno,
ninguno.

(**) En castellano de la terminación masculina en vocal so forma la

femenina, mudándola cu a. Como: de hennoso, hermosa', y en consonante,
añadiendo una a. Como: de león, leona.
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Este párrafo es igualmente propio de la lengua

mallorquina

.

Haynombres que llevan una terminación
que puede llamarse epicena, porque bajo de

, una misma forma la tienen que coincide con
cualquiera de los artículos masculinos y feme-
ninos; pero queda determinado su género por
el artículo que les precede. Como: es clan, sa

clan, donde también el artículo.expresa su sig-

nificado, el cual, caso de no precederles artí-

culo, queda demostrado por las circunstancias

de la oración ó por el adjetivo á que se juntan

ó pueden juntarse. Como: mala clau, bbna clau.

Y si son nombres de calidades queda determi-
nado su género por el nombre substantivo ex-
preso ó sobreentendido á que se juntan, ó por
el artículo que recae sobre este, aunque al pa-
recer recaiga sobre ellos. Como: es gran, sa

gran: el grande, la grande, donde por la elip-

sis se callan los substantivos homo, dona, etc.:

hombre, muger, etc. Como, ‘s homo gran, ,sa

dona gran, homo gran, dona gran: el hombre
grande, la muger grande, hombre grande,
muger grande.

Este párrafo es propio de la lengua mallor-

guina, escepío en lo. concerniente d los nombres
de calidades.

Si el singular termina en consonante ó vo-

cal breve, se forma el plural añadiendo una s.

Como: de suspir suspii's, de trono tronos.

Este párrafo es propio de la lengua mallor-

quina.

Si la consonante en que termina el singular
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es la 5, so añade la sílaba sos. Como; de cd.s,

rossos, de fus fussns; pero si la s ha de sonar
líquida se añade la sílal)a 05. Como:jie ras,

rasos, de Ihs ¡lisos.

Este párrafo tambicn es propio de la lenf/ua

mallor(juina.

Si la consonante en que termina el singular

es la X se añade la sílaba os. Como; de matéx

matéxos, de féxjéxos; y á veces pueden ponerse

una i y una s en lugar de la x, y entonces el

nombre tiene dos terminaciones plurales. Como:
de matéx matéis, de féx féis.

Este párrafo ifjualmente es projrio de la lengua

mallorquina.

Si la consonante es la / se añade la sílaba os.

Como; de llécj Uécjos) y á veces pueden ponerse

una i y una s en lugar de la c y la /, y enton-
ces el nombre tiene dos terminaciones plurales.

Como: de ¡lécj liéis.

Este párrafo pertenece á la lengua mallor-

quina.

Si el singular termina en vocal larga se for-

ma el plural añadiendo una n y una s. Como;
de bié biéns, de gri grins.

Este párrafo corresponde á la lengua mallor-

quina.

Hay plurales que acaban en s no precedida

de n sino de vocal larga; pero no ofrecen difi-

cultad, porque para mas valentía y suavidad
del

.
idioma, antes de la s suprimimos por la

apócope la consonante r, que en el singular

suprimimos por la misma figura. Como: de
¡Ibr pronunciado fio, flbrs pronunciado flbs, de
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misser pronunciado misse, misstrs pronunciado
viissés {*).

Esíe parrafo toca d la ¡enr/ua mallorquína

.

Los nombres regularmente tienen ambos nú-
meros; no obstante carecen de plural los nom-
bres propios. Como; Juan, Ayna, ele.: Juan,
Ana, etc.

Los nombres de las virtudes tomados en su
propio significado. Como: m Prudencia, sa Jus-

íicia, sa Tempidma, sa Constancia, sa Foríali-

sa, etc.: la Prudencia, la Justicia, la Templan-
za, la Constancia, la Fortaleza^, etc.

Los de las partes del mundo y de reinos y
provincias y ciudades, etc. Como: Europa,

Africa, España, Mallorca, Palma, etc.: Europa,
Africa, España, Mallorca, Palma, etc.

Los de ciencias y artes. Como; jurispruden-

cia, medicina, arquitectura, etc., jurisprudencia,

medicina, arquitectura, etc. Algunos colec-

tivos. Como; catolicísme, cristianisme, etc.: cato-

licismo, cristianismo, etc.

No obstante no es asi cuando se toman con

(*) Del singular de los nombres de la lengua castellana que terminan
en vi'cal se forma el plural añadiendo una s. Como; do casa casas, de
hombro hombres, de café cafés, de broculi broculis, do caballo caballos,

y A veces añadiendo la silaba es. Como: do carmosl carmesios, y A ve-
ces la sílaba os, mudando la vocal en o. Como: de esto estos, de ese
esos. Si el singular de los nombres castellanos acaba en consonante, se

forma el plural añadiendo la silaba e.t. Como; de muger mugeres, do ár-

bol Arbtdes; y ú veces la sílaba los. Como de él ellos, do aquel aquellos.

Y si acaba oh z la trueca en c. Como: de feliz felices, de desliz deslices,

(lo modo quo (oscepto los referidos y los pronombres personales con
propia terminación plural) de los nombres acabados en vocal breve .se

forma el plural añaciiendo una s. Como: do alma, ahnas; pero sí esta

vocal breve es la í de diptongo, ó si terminan en tj, so añado lá sila-

ba es. Como; de le< ó ley, leles ó leyes; do los acahiados en consonante
ó vocal larga so forma oí plural añadiendo la silaba es. Como: de ver-
dad verdades, do albald albaláes; pero si esta vocal larga es la e, se;

permito por el uso que se formen añadiendo una s. Como: de fé fes ó

fées. El nombre maravedí lleva tres plurales, maravedís, maravedises,
maravedíes; poro esto tiene poco uso.
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una relación de pluralidad. Como: los ('ids, las

Espíiñas, Iris Ainéricns, sas maíenuilicus, ele.: los

Cides, las Españas, las Ainéricas, las matemá-
ticas, etc.

Tienen plural y no singular los nombres si-

guientes; íalénts, {ircllas, ferros, eeseijnias, vés-

pras, eomplélns, malinas, laudes, calendas, idus,

nonas, laléssos, ele.; parrillas, trébedes, exe-
quias, visperas, completas, maitines, laudes,

calendas, idus, nonas, etc.

Los artículos parece que á veces recaen so-

bre partes de bm^racion que no son nombres
substantivos; pero ó se toman como tales, ó se

callan por la elipsis. Como: es parlar: el ha-
blar, aquí este infinito es un verdadero nom-
bre substantivo verbal, pues que denota un
sosten de calidades. Como; bbn parlar no costa

res: buen hablar nada cuesta, lis si, es no, es

perifue, ele.: el si, el no, el porque, etc.: son
dicciones puestas en lugar de un nombre subs-

tantivo, como que también pasan á ser un sos-

ten de calidades. Como: un miil si, un ion no,

es leu bbn perijue: un mal si, un buen no, tu

buen porque. 7:7 siivi: el sabio, aquí la elipsis

calla el substantivo sobre que recae el artículo.

Como: ‘ l-bbmo-saci: el hombre sabio, ó se habla
por antonomasia y se entiende Salomó: Salo-

men, persona dotada tan eminentemente de la

calidad que expresa el adjetivo savi, que según
nuestro modo de ver, de absoluta se la hizo

propia; ó el adjetivo siivi: sabio, queda substan-
tivado. Clemenl, .severo: Clemente, severo, soh

á veces nombres propios de persona, mas en-

tonces dejan de ser nombres de calidades, pues
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en Cleménl: Clemente, puede ser un libmo ini-

plaeáhble: un hombre implacable, y en Severo:

Severo, un homo condeseendént: un hombre con-

descendiente.

Asi los artículos siempre recaen sobre nom-
bres substantivos, ó que pasan á serlo por la ana-

logía de ser sostenes de calidades; y nunca so-

bre el nombre de estas calidades, tomados como
tales, porque no pueden subsistir sin un sosten.

El artículo lo recae sobre el singular de los

nombres adjetivos, de los participios, de los

pronombres adjetivos posesivos méii, téu^ séu,

nbstro, rostro: mió, tuyo, suyo, nuestro, vues-
tro; del demostrativo matéx: mismo; de los con-

juntivos qui, que, cuál: que, cual; de los inde-

finidos tot, molí, pbc, áltre: todo, mucho, poco,

otro; de todos los ordinales primé, seqon, etc.:

primero, segundo, etc., cuando se toman en
sentido del género neutro, y substantivada-

mente.
Los pronombres ell, aquésí, aquéx, aqiiéll:

él, este, ese, aquel, también tienen termina-
ción del género neutro. Como: éll es cérl: ello

es cierto, donde el pronombre éll: ello, repre-

senta todo lo de que se habla, tomándose en
sentido indetenninado é incierto; ¡lo, cu: lo,

que se toman en el mismo sentido y represen-

tan lo mismo de que se trata. Assb: esto, que
demuestra lo que está mas cerca del que habla
que del que escucha; axd: eso, que demuestra
lo que está mas cerca del que escucha que del

que le dirige la palabra: allb: que demuestra
lo que está distante del que habla y de aquel á

(juien se habla.
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Oapitixlo VII-

Del adverbio.

Adverbio es un accesorio natural del verbo

expreso ó sobreentendido á que se junta, para

modificarle el significado.

El adverbio es simple y compuesto.

Adverbio simple es el que se usa en una so-

la dicción sin agregación de otra parte del dis-

curso. Como: hon, més: donde, mas.
Adverbio compuesto es el que tiene agrega-

ción de muchas partes de la oración ó discur-

so. Como: ahon, demés: adonde, demas.
El adverbio compuesto es unido ó separado.

Adverbio compuesto unido es el que se usa
en una sola dicción complexa. Como: aximaíéx:

asimismo.

Adverbio compuesto separado es el que se

usa en muchas dicciones con separación de las

partes de la oración que en él se agregan.
Como: de grapas, an es costad: á gatas, al lado.

El adverbio es de lugar, de tiempo, de can-
tidad, de modo, de comparación, de número,
de afirmación, de negación, de duda y pre-

gunta, de indiferencia, y de decisión.

Adverbio de lugar es el que denota en don-
de se hace lo que dice el verbo: Como: en.
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áliy, lú, ar/uí, assi, allá, cnihl, eiisil, mqai, sussi,

siiílá, simsá, siüillá, avánl, encáut, enamnt, de-

dci'ánt, sudemnl, desudecánl, perdcvánl, persu-

deránt, pcranvdnt,' depcrsudccdni , devora, dede-

i'in'a, dcperdevóra, sudcvom, persudevóra
, deper-

sndevora, vuravbra, hasvta, próp, liuínj, non,

a ¡ion, dhon, perhon, suhon, devesahon, dcveshon,

pcrdeveslion, pcrdevcsahon, dcmunt, amunt, pern-

munt, deperdemunt
,
sudcniiint, dcsudcinunl

,
per-

sudcmunl, depersudemwil, aváll, deváll, dedeváll,

pcrdeváll, deperdeváll, sudcváll, desudeváll, per-

sudeváll, depersudeváll, peraváll, fbra, afora, en-

fbra, defbra, dedefbra, perdcfbra, deperdefbra,

sudefbra, asudefbra, persudefbra, depersudefbra,

din:;, endins, dedins, dedcdins, perendins, perde-

dins, deperdedins, sudcdins, asudcdins, desude-

dins, persudedins, depersudedins, arréra, enrréra,

dederréra, sudcrréra, desuderrcra, depersudeiré-

ra, addlt, perált, dedált, suddlt, persudált, de-

persudált, asuddlt, asudedált, bax, abáx, debáx,

perbáx, subáx, desubáx, persa bax, depersubáx, en-

torn, rán, ránrán, defront, etc., etc.: aquí, ahí,

allí, allá, acullá, léjos, donde, adonde, de don-
de, por donde, fuera, dentro, ahajo, arriba, de-
tras, delante, debajo, encima, al rededor, en
torno, etc., etc.

No se han traducido todos los adverbios mallor-

quines al castellano, porque variando de lengua,

muchos varian de carácter.

Adverbio de tiempo es el que expresa cuan-
do sucede lo que dice el verbo. Como: vuy, de-

md, demati, decapvespre, passaddemd, ai, despui-

saí, antáñy, engudñy, engudñyássas, dra, perdra,

suára, persuára, may, jamáy, alpunt, prést, tárd.
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dejorn, llevo, llevunses, prunte, lué(ju, sémpre,

desque, densa, ele., etc.: ayer, hoy, mañana,
jamas, siempre, nunca, luego, pronto, presto,

temprano, tarde, ahora, etc. etc.

Adverbio de cantidad es el que sirve para
indicarla. Como: molt, mh, ménos; mdnco, puc,

basíánt, tdnt, cuánt, etc.: mucho, mas, menos,
poco, bastante, tanto, cuanto, etc.

Adverbio de modo ó calidad es el que mani-
fiesta como sucede lo que dice el verbo. Como:
bén, molt, bé, mal, aú, xiixí, aximatéx, axixi,

axixinót, apbcapóc, avidd, cdmsavuya, adretas,

debddas, enva, despay, fórt, bénf'órt, flux, rínxo-

rinxo, bonaméní, malaménl y muchos otros aca-

bados en ént, etc.: bien, muy, mal, asi, en bal-

de, en vano, quedo, recio, despacio, alto, ba-
jo, buenamente, malamente, etc.

Adverbio de comparación ó semejanza es el

que sirve para expresar la similitud ó diferen-

cia de las personas ó de las cosas. Como: just,

jastifét, comesara, cdmunmdc, rnés que, ménos
que, manco que, cdm: de tal modo que, del mis-
mo modo que, como, mas que, ménos que.

Adverbio de número ú orden es el que ex-
presa la situación de las personas ó de las co-

sas respecto á otras, prescindiendo de lugar.

Como: pie, una vbita, una vegada, antes,

abáns, després, primeramént, segonamént, succe-

ssivarnént, etc.: una vez, dos veces, antes, des-

pués, primeramente, sucesivamente, última-

mente, etc.

Adverbio de afirmación es el que sirve para
afirmar. Como: si, axissi, cértamént, etc.: si, asi

si, ciertamente, etc.
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Adverbio de negación es el qne sirve para

' negar. Como: no, nojvns, «o/n/s, nomáij, cíe.:

no, porque no, de ninguna manera, no por

cierto, jamas, nunca, etc.

Adverbio de duda y pregunta es el que sir-

ve para ejercitarlas. Como: acá^, siacas, tdlcul-

ta, ííilvediida, pcrvcntín'u, pcr<¡nc, pids, ido: aca-

so, si acaso, quizá, tal vez, por ventura, porque.

Adverbio de indiferencia es el^que sirve pa-
ra expresarla. Como: muídemvnt, béliahasca:

bien, bueno.

Adverbio de decisiou es el que sirve para
expresar una resolución irrevocable. Como:
yfóris, ennidas.

Este párrafo es propio de la lengua mallor-

(juina.

Hay frases adverbiales que pasan por adver-
bios, Como: dins un credo, boca de soliera, á las

foscas, de peus junts, un pea dcvanf ’s-áltre, á
dos (¡nexos, á cama crúa, etc,: en un credo, en-
tre dos luces, á obscuras, á pie juntillas, un
pie tras el otro, á dos carrillos, en piernas, etc.

Oapitulo VIII.

De la conjunción.

Conjunción es una parte de la oración que
liga las palabras y las proposiciones entre si.
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La conjunción es copulativa, aumentativa
,

alternativa, condicional, continuativa, final,
'

conclusiva, adversativa, esplicativa, causal, y
comparativa.

Conjunción copulativa es la que une dos pro-

posiciones bajo una misma afirmación ó nega-
ción. Tales son; ?/, ni, (jue: y, ni, que. Como:
hufá y xuclá no van á la pá: soplar y sorber no
pueden junto ser, cuyo sentido es este; es bufa
no va d la pd ’mh ’so xiicld, y es xucla no va á la pa
’mb ’so bufa: el soplar no puede ir junto con el

sorber, el sorber no puede ir junto con el so-

plar, y asi la conjunción y afirmando liga es-

tas dos proposiciones. Qui no vól, ni cerca, ni

dól: quien no quiere, ni busca, ni duele, cu-
yo sentido es este; (jai no vol, no cerca, qui

no vdl no dól: quien no quiere no busca,

quien no quiere no duele; y de este modo la

conjunción ni negando une estas dos proposi-

ciones.

La conjunción que une el significado del ver-

bo, que expreso ó sobreentendido le precede,

con el del verbo que lo sigue. Como: conéxs’ es-

posa (jue son niarid /’ eslima: conoce la esposa

que su marido la estima.

Conjunción aumentativa es la que une á la -

proposición anterior alguna circunstancia que
la esplique, y además sirve de transición en el

discurso. Tales son: aduc, també, etc.: aun, tam-
bién, etc. Como: ¡que de pies no mos ho pensdm,

y mos véim en perill de perder sa salud, y ddnc sa

vidal No basta llecjir sa gramática, també s’ ha
d’ estudiar: ¡cuantas veces no nos lo pensamos,

y nos vemos en peligro de perder la salud, y
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aun la vida! No basta leer la gramática, tam-
bién se ha de estudiar.

Conjunción alternativa ó disyuntiva es la

que señala alternativa distinción ó separación

entre las personas ó cosas de que se habla. Ta-
les son; o, sino, cíe.: ó, sino, ú, é, etc. Como:
o muñí b lleca ’s-aprés. No lo guapo, sino lo qui
’ agrada: ó herrar ó quitar el banco. No lo her-
moso sino lo que agrada. (*).

Conjunción condicional es la que anuncia
condición, suposición ó hipótesis. Cómo: si, en
no, einbtálque, ennosequé: si, con tal que, á
ménos que. Por ejemplo; par tot álii hd témps,

en no perde témps: para todo hay tiempo, á no
perder tiempo. •

Conjunción continuativa es la que sirve pa-

ra continuar el discurso. Tales son: meníras,

axique, siiposdd que, etc.: miéntms, asi que, su-
puesto que. Como: vés remirad, suposad que sas

paréis tenen uis: anda con cuidado, supuesto
que las paredes tienen ojos.

Conjunción final es la que denota el fin y
objeto de la proposición que le antecede. Tales

son: á fi
de que, par que: á fin de que, para que.

Como; se castigan es malfactós, par que servesca

d’ escarmént: se castigan los malhechores, para
que sirva de escarmiento.

Conjunción conclusiva es la que sirve para
deducir alguna consecuencia. Tales son; luego.

{*) En castellano se pone ti en lugar de <J cuando precedo á palabra que
empieza en esta letra. Como; fama ti oro; y se pone e cuando empieza en i

la palabra siguiente. Como; malicioio ¿ignorante.

En mallorquín antiguamente también se ponía la é cuando la palabra
siguiente empezaba en i, y ahora ya vuelvo á u.«arse raiieho. Como;
maliciós e ignoránt.



ido: luego, pues. Como; e? judicir, de Déu son

mcscrutdhles; ido no mos ki posém: los juicios de
Dios son inescrutables; pues no intentemos
sondearlos.

Conjunción adversativa es la que sirve para
unir dos proposiciones, señalando oposición en
la segunda con respecto d la primera. Tales

son: pero, empero, encara, encaraque, malde-
méní, nobslaní: pero, aunqne, no obstante.

Como; jó t' fio contaría, pero hé promés de no
dirlio. Mo seria infael lí la, Patria, mdldemént

em matassen: yo te lo referirla, pero he dado
palabra de no revelarlo. No seria infiel á la pa-

tria, aunque me matasen.

Conjunción explicativa es la que sirve para

explicar, ó para hacer conocer una cosa ya
dicha. Tales eon; com, per eczemple, verbi graci:

como, por ejemplo, verbigracia. Como: sas con-

juncioHs san de maltas maneras. Per eczemple:

copulativa, aumentativa, etc.: las conjunciones

son de muchas maneras. Por ejemplo: copnla-

tiva, aumentativa, etc.

Conjunción causal es la que expresa causa
ó motivo. Tales son; perque, puis, puisque: por-

que, pues, pues que. Como;y<o réng, perqué no

pugi no vengo, porque no puedo.

Conjunción comparativa es la que hace com-
paración. Tales son: cbm, axí, axi cbm: como,

asi, asi como. Como; tañí cbm ara plbuen fapas:

tanto como ahora llueven albardas.

La palabra que se pone en el número de las

conjunciones copulativas; pero si se atiende ú

esencia de la conjunción, se verá qúe no es

descaminada la opinión de los que sientan que
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nunca lleva el caráter de conjunción sino cuan-

do entra en composición de las conjunciones
que se forman con agregación de muchas pa-

labras, y que sencillamente usada, es siempre
un pronombre conjuntivo, que une con el ver-

bo que le sigue una cosa mas ó ménos oculta

por la elipsis. Como: conex s’ espósa que son ma-
rid r estima: conoce la esposa que su marido
la estima; cuyo sentido es: conex s’ esposa una
cósa, cuya cosa es, son marid /’ estima: Monoco, la

esposa una cosa, cuya cosa es, su marido la

estima.

Oapítillo IXl.

De la intelección.

Interjección es una voz, un grito, qu^ na-
turalmente espresa los sentimientos mas vivos

de alegría, tristeza, aplauso, desprecio etc.

Las verdaderas interjecciones 'Son aquellas

dicciones cortas en que prorumpimos casi in-

voluntariamente, porque las que constan de
muchas palabras son propiamente unas propo-

siciones elípticas. Como: ¡homo hbmol hombre!
donde la elipsis calla las palabras mira que fas,
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que ’s lo que dius, etc.; mira que haces, que es

lo que dices, etc.

Las interjecciones indican afectos diferentes

y aún contrarios según las circunstancias del

discurso y el tono con que se pronuncian; no
obstante entran regularmente en las clases si-

guientes las que á continuación se espresan.

De alegría.

Ya¡a, bono, vaja-mja, bono-bono, vaya, bue-
no, vaya-vaya, bueno-bueno.

De tristeza, pena, dolor.

¡Ay! áy-áy! ¡Ay! ay-ay!

De aplauso y aprobación.

Viva, béj viva-viva, háhd, héhhm, hála: viva,

bien, viva-viva.

De llamar al inferior y de expresar novedad
sobre cosas inesperadas.

Ola, óla-óla: ola, ola-ola.

De desprecio, enfado, y para expresar que se

aparte, ó no se acerque alguna persona ó cosa.

Afrux, pu, fu: oxte, po, fu.

De asco.

Puf, ach: pu

D» advertencia, amonestación, incitación, cono-

cimiento repentino de alguna cosa, etc.

Ea, ey, uey, ep, epa, uela, uep, ey-ey, ha:

ea, ha.
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De exortacion, csdamacimi, encarecimiento,

reconvención, etc.

¡Ah! ¡oh! jAh! ¡oh!

De contestación, y de manifestar fatiga,

ahogo, etc.

Hé, he: hé.

De repugnancia.

Há-há, us: yá va, ya se ve, ya te veo.

De silencio.

Xil, xito: chito, chiton.

De expresar la risa.

Hi-hi-hi: hi-hi-hi.

De admiración, sorpresa, estrañeza.

¡Caramba! cáspi: ¡carámba! cáspita.

De queja.

U. u.

De recuerdo de alguna cosa olvidada

.

Ja-ja-ja: ya-ya-ya, to-to.

Oapltulo X.

De las figuras de dicción.

Figura de dicción es cierta alteración que

el uso ha introducido en lo material de la pa-
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labra, quitándole, añadiéndole ó interponién-

dole alguna letra ó sílaba.

Las figuras de dicción son; sinalefa, síncopa,

aféresis y apócope, etc.

¿,’e cnstcUano se usa ademas la figura para-
goge, que es cuando se añade alguna letra al fin

de dicción. Como: felice en vez de feliz, infelice

por infeliz.

De la figura sinalefa.

La figura sinalefa es aquella que suprime
una de las vocales que vienen á herirse cuan-
do dos dicciones se juntan y la primera acaba

y la otra empieza en vocal. Como; d’ ell para
decir de éll, par axo ’lnj será, en vez de decir;

par axo dhij será: del, al por de él, á él.

De ¡a figura sincopa.

La figura síncopa es aquella que suprime
letra ó sílaba en medio de dicción. Como; agüéis

en lugar de decir acjuésís, mesté en vez de de-
cir menesté: hidalgo por hijodalgo.

De la figura aféresis.

La figura aféresis es aquella que suprime
letra ó sílaba al principio de dicción. Como;
ñora bbna en vez de decir en hora bona: nora-

buena por enhorabuena. ,

Los artículos es, el y en pierden su vocal

cuando preceden á nombre que con ella em-

Í

)ieza. Como; ’s homo, 7 dmo, ’n Amenguál: en
ugar de decir es homo, el amo, en Amenguál.
Esta regla es propia de la lengua mallorquina. '
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De la firjura ajxkopc.

La figura apócope es aquella que suprime
letra ó sílaba al fin de dicción, no porque haya
concurrencia de vocales entre dos palabras que
vienen á juntarse.

Las preposiciones per y par pierden su úl-

tima letra cuando preceden á las dicciones

sant, son, sos, sa, sas. Como: pa' san Pcre, pa’

son pare, pe’ sos mh'ils, pe’ sa mam, pa’ sas

jermanas.

Esta regla también es propia de la lengua ma-
llorquina.

Las preposiciones per y par pierden sus dos

últimas letras cuando preceden á las dicciones

en, el, es, ets, els, si estas dicciones se pronun-
cian enteras. Como: p‘ en Pére, p‘ el fícij, p‘ es

cá, p‘ ets hornos, p‘ els matéxos; pero cuando los

artículos en y el entran en la aféresis, entónces
sobre ellos no pierden letra alguna las citadas

preposiciones. Como: per ‘n Olivé, par ‘I brga;

pero pierden la última letra si la sobredicha fi-

gura aféresis se comete sobre el artículo es. Co-
mo: pe‘ 's-ignoránt.

Esta regla también es propia de la lengua ma-
llorguiua.

La preposición emba pierde siempre su últi-

ma letra, d no ser que preceda á los pronorur

bres quin, qui, que, qiiins, quina, quinas, cucil,

cuals. Como: emb‘ tu eml>‘ jó, emb‘ éll, Emba
quin, emba qui, emba que, emba quiiis, emba
quina, emba quinas, emba cuál, emba cuáls.

Esta regla también corresponde esclusimmente

á la lengua mallorquina.

'
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Los nombres acabados en a breve y muda
precedida de i breve, pierden la a. Como: ocur-

réncia, pronunciando ocwrenci, llecéncia, pro-

nunciado llecenci, noticia, pronunciado notici]

y lo mismo en sus plurales. Como: ocurrencias,

llecéncias, noticias, pronunciados ocurrhids, lle-

eéncis, noticis.

Esta regla también es propia de la lengua ma-
llorquina.

Los nombres acabados en r precedida de vo-
cal larga, pierden la r, y lo mismo en sus plu-

rales. Como: eczemplár, clapér, tir, amor, dur,

pronunciados cczemplá, ti, clapé, amó, dú, y sus

plurales eczemplárs, clapérs, tirs, amors, durs,

no obstante el nombre tir, y algunos otros mo-
nosílabos también se usan sin la apócope.

Esta regla también es propia de la lengua ma-
llorquína.

Los infinitivos pierden la última r. Como:
correr, sufrir, pronunciados corre, sufrí; pero la

conservan si preceden á las dicciones na, la, li,

lo, las, los, me, te, se, ho, hi. Como: correrna,

correrla, correrli, coirerlo, correrlas, correrlos,

sufrirme, sufrirte, sufrirse, sufrirho, sufrirhi.

Esta regla es propia de la lengua mallorquina.

Los adjetivos bón, ningún, colcun y otros pier-

den su última letra si van sin nombre ó si si-

guen al substantivo á que se juntan. Como:
jooe bó, nigu vendrá, bón joce, nigun homo ven-

drá, hb, nigu, colcu.

Esta regla es también propia de la lengua ma-
llorquina; pues al reves sucede en castellano. Como:
joven bueno, ninguno vendrá, buen joven, nin-
gun*hombre vendrá, bueno, ninguno, alguno.
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El artículo lo puede á veces perder la o des-

pués de la preposición de, cuando precede á los

pronombres méu, íéu, sén, nóstro, rostro. Como;
de 1‘ méu, de 1‘ téu, de 1‘ séu, de /‘ nóstro, de 1‘

vóstro, en lugar de decir de ¡o méu, de lo téu,

de lo séu, de lo nóstro, de lo vóstro.

Esta regla es propia de la lengua mallorguina.

Oapltnlo XI.
*

De las deelinaeiones.

**

De la declinncion del articulo.

El artículo se declina por números, y asi la

declinación del artículo es la mudanza que de
singular á plural tiene en su forma ú en su mo-
do de significar.

Los artículos en, m y lo no indican respec-

tivamente mas que uno. Como: en Juan, na
María, lo hó; y nunca mudan de form?i, y asi

son absolutamente indeclinables.

En castellano únicainente es indeclinable el ar-

Hculo lo. Como: lo bueno.

El artículo es bajo de esta fonna denota uno.
Como; es l libre', y bajo de la misma denota mu-
chos. Como: es Ilibres', y asi es indeclinable en
cuanto á forma; pero declinable en drden á sig-

nificar.

Esta regla es propia de la lengua mallorguina.
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El artículo es á veces en el plural toma la

forma de eís, que indica muchos; y entóneos
es absolutamente declinable. Como: ‘s ángel,

ets ángels.

Esta regla tambic7i es propia de la lengua ma-
lloi'nuina.

El articulo el bajo de esta forma indica uno.
Como: el Réy, ‘I hómo: el Rey, el hombre; y
bajo las formas de eh y los indica muchos. Co-
mo: els Hcys, los Réys: eh hdnws, los hornos: los

Reyes, los hombres.
El artículo la designa uno bajo de esta for-

ma. Como: la Réyna: la Reina, y bajo la forma
de las designa muchos. Como: las Réyñas: las

Reinas.

El artículo sa bajo de esta forma determina
uno. Como: sa casa; y bajo la forma de sas de-
termina muchos. Como: sas casas.

Esta regla es propia de la lengua rnallorquina.

El artículo -so bajo de esta forma, indica uno,

y bajo la de sos indica muchos. Como: emb so

caváll, emb sos cavnlls.

Esta regla es propia de la lengua mallorquina

.

De la declinación del pronombre, nombre

y participio.

El pronombre y el participio son nombres
que únicamente conservan los suyos en razón
de las funciones propias que ejercen en la ora-

ción; y por esto su declinación se comprende
en la del nombre.

El nombre se declina por números y casos,

y asi su declinación es la mudanza de forma ó

de modo de significar que tiene en ellos.
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Como caso en el nombre es la variación de

tenninacion, y en nuestra lengua no acontece

sino de singular á plural: nos hemos de valer

de las preposiciones, y son de: de, para el ge-
nitivo; a, an, par, a, para, para el dativo;

a: á, para el acusativo; o: ó, para el vocativo;

emha, a, en, de, per, sensa: con, á, en, de, por,

sin, para el ablativo.

El nominativo del singular en los nombres
que llevan ambos números, y del plural en los

que no tienen otro, propiamente no es caso, si-

no el signo original de la idea, la forma primi-

tiva de esta palabra, que por lo mismo no pue-
de ser efecto de caida ó de variación de termi-

nación.

El acusativo ú veces pasa sin preposición,

porque el ser objeto de la acción ú veces bas-

tantemente le determina.

El vocativo A veces pasa también sin prepo-

sición, porque la inflexión de la voz repetida-

mente le designa.

De la preposición de: de.

La preposición de: de, es un signo de las re-

laciones de pertenencia. Como: es Ilibre es

mesíre: el libro del maestro; y por analogía lo

es de las de dependencia, como pertenecientes

á la parte principal al superior, etc. Como: es

criad es señó, ‘s-crivént d‘ es inissé, es sentid de

sa vista, d' es rnatí, d‘ es cúpccspre, esto es, ténips,

hora, etc. d‘ es malí, d' es capvésprc: el criado

del señor, el escribiente del abogado, el senti-

do de la vista, de la mañana, de la tarde, esto

es, tiempo, hora etc. de la mañana, de la tar-
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de; y por esta analogía el efecto se consi-

dera como dependiente de la causa. Como: sa

gramática de s‘ Academia española, bona passáda

d* es bons estimada: la gramática de la Acade-
mia española, buena partida de los buenos que-

rida; y de esta analogía pasa á lo que dista, se

aparta, sale, viene, ó se origina. Como: tánt

áhy há d^ allá ‘ (¡ni, com d‘ agui ‘ lid; d‘ un córp

una ploma; de s‘ áygua mansa Déu m' en allibér,

que de sa furiosa m‘ en decantaré, etc., tanto va
de allá aquí, como de aquí allá* del lobo un
pelo; del agua mansa me libre Dios, que de la

brava me guardaré yo.

De la preposición á: d.

La preposición d: á, es un signo de las rela-

ciones de existencia en algún lugar. Como:
Inca está á cuátre lléguas de Palma: Inca está á
cuatro leguas de Palma; y por analogía lo es

de las de existencia en alguna persona ó cosa,

según conceptuamos en nuestro entendimien-
to. Como: indiána pintada á ‘I óli: indiana pin-
tada al óleo; y de esta analogía pasa á las de
existir ú obrar en algún tiempo. Como: d la

una, á las duas, á las tres: á la una, á las dos,

á las tres; y de esta analogía sube á las de exis-

tir ú obrar en algunas circunstancias. Como:

á péu y á cacáll par scrcirtc: á pie y á caballo

para servirte; y de esta analogía pasa á las de
dirigirse ó llegar á acercarse á alguna cosa, ó

de darse, decirse ó pedirse algo á otro. Como:
vdcj á las Indias; arrib á cámeua; espressions á

tothbm; á bóns entenedós pocas paráulas; á éll

1‘ áhy prcguní, etc.: voy á las Indias; llego á mi
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casa; memorias á todos; á buen entendedor

media palabra; á él se lo pregunto.

De la preposición en: en .

La preposición en: en, es un signo mas fuer-

te que la preposición á de las relaciones de
existencia en algún lugar y de sus analogías.

CJomo: par essérhi á témps tirarhi en témps: para
llegar á tiempo partir en tiempo; no obstante

no se pone la preposición en cuando la prepo-

sición á bastantemente designa estas relacio-

nes etc.

De las preposiciones á, an 1/ en.

La preposición á cuando sirve para,el dativo

ó el acusativo es igual á la preposición an, y
cuando sirve para el ablativo es como la prepo-

sición en.

Esta regla es propia de la lengua mallorquina

en lo concerniente á la preposición an.

Para el dativo y acusativo siempre se usa de
la preposición á, salvo sobre los artículos en,

es, el, ets, y los pronombres aguést, aquéx,

aquén y sus plurales, y
sus femeninos, y sus

neutros assb, axo y alio. Como: an en Pere; en
el cds; an es punt; an ets hómos; an aquést; an
aquéx, an aquéll, an assb, an axb, an and.

Esta regla es propia de la lengua mallorquina

m cuanto á su escepcion.

Para el ablativo se usan las preposiciones á

ó en según se ba dicho tratando de ellas; pero

siempre usamos esclusivamente de esta sobre

los artículos y pronombres espresados en la re-
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gla precedente. Como; en en Pan, en es puní, etc.

Esta regla también es propia de la lengua ma-
llorquina en orden á su escepcion.

Las preposiciones an, en pueden ponerse so-

bre la preposición á cuando esta precede á cual-

quiera de los pronombres cuál, cuáls, quin, qui,

que, quins, quina, quinas. Como: an á cuál vá,

en á cuál esíám, etc.

Esta regla es propia de la lengua mallorquina.

De la preposición par: para.

La preposición par: para, es el signo de las

relaciones de daño ó provecho. Como: cada cuál

par si y Déu par íots: cada uno para sí y Dios
para todos; y por analogía lo es de las rela-

ciones de distribución. Como; aquést tros de tela

par mánagas, aquéx par rivéts, aquést, p‘ es eos:

esta porción de tela para mangas, esa para ri-

vetes, aquella para el árbol; y por analogía lo

es de las de determinación de tiempo ó lugar
en que ha de hacerse, esperarse ó acabarse al-

guna cosa. Como: qui no avénsa par un demá,
no apleqa par un cá; lo qui s‘ ha de fé té qui té,

no se déx // es témps qui vé: quien no ahorra pa-
ra un dia venidero, no acaudala para un perro;

lo que ha de hacerse de seguida^ no se inter-

rumpa para otro dia; y por analogía lo es de los

de dirección á tiempo ó lugar. Como: es rellocje

corre par las onza; som partid par devés Alcudia:

la mano del reloj va para las once; he partido

para Alcudia; y por analogía lo es de las de
merecimiento de una persona ó cosa respecto

de sí misma. Como: no 1‘ alában par lo que me-
réx: no le alaban para lo que merece; y por ana-
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logia lo es de los de aptitud ó capacidad de al-

guna persona ó cosa. Como: es homo par íot;

qui másse bb es, de bb qu‘ es, no ‘s bó par res,

etc.: es hombre para todo; quien es bueno en
demasía, de bueno que es, para nada bueno es.

I)S la preposición per: por.

La preposición per: por, indica el lugar por
donde se pasa. Como: viicj p‘ es cámp; voy por
el campo; y por analogía indica el efecto como
pasado por su causa. Como: Araucana compbsta

per Ercilla: Araucana compuesta por Ercilla; y
de esta analogía pasa á indicar el efecto como
pasado por el motivo. Como: per interés b peí'

bbn afécte: por interes ó por buen afecto; y de
esta analogía sube á indicar el efecto como pa-
sado por los medios. Como: per sos puñys, no per

embuys: por sus puños, no por embudos; y de
esta analogía pasa á indicar el efecto como pa-
sado por el modo. Como: obrár per rutina, obrár

par ruina: obrar por rutina, obrar para 'ruina;

y por analogía indica la época como pasada por
el tiempo. Como: vendrá pe‘ sant Juan, pe‘ sant

Miquél: vendrá por san Juan, por san Miguel;

y por analogía pasa á indicar la posesión y el

destino, como pasados por el hecho de ejerci-

tarlos. Como: el mira per páre, está per jujje, per

eserká: le mira por padre, está por juez por es-

cribano; y por esta analogía indica la acepta-

ción. Como: la reb per espbsa, el pren per ma-
rid: la recibe por esposa, le acepta por marido;

y por la misma analogía indica el favor y de-

fensa de alguno. Como: per éll tréu cara, morir

per la pdtria: por él saca la cara, morir por la
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patria; y por la misma analogía indica el jui-

cio que se forma de alguna persona 6 cosa. Co-
mo: el té per hd, per amia: le tiene por bueno,
por amigo.

De la preposición emba: con.

La preposición emba: con, es el .signo de las

relaciones de medio, ó de modo ó instrumento
con que se hace alguna cosa. Como: emb‘ sos

dobbés fán cuéras: con los dineros se pintan
panderos; y por analogía lo es de las de adi-

ción, como un medio de unión. Como: un fil

emb‘ ‘s-altre: un hilo con el otro; y por analo-

gía lo es de las de unión, como un medio de
asociación. Como: diguém emba qui vds y et diré

lo que [eras: dime con quien andas y te diré

quien eres.

De la preposición sensa: sin.

La preposición sensa: sin, es el signo de las

relaciones de esclusion. Como: ni ‘usént sensa

culpa, ni presénl sensa disculpa: ni ausente sin

culpa, ni presente sin disculpa; y por analogía
lo es de las de aumento en alguna cosa, cuan-
do este se considera como en separación, es de-

cir, como ademas de ella. Como: tot axb scns‘

a liras cdsas: todo esto sin otras cosas.

De la preposición cuántra: contra.

La preposición cuantra: contra, es el signo
de las relaciones de oposición y contrariedad.

Como: dos cudntr' un: dos contra uno.

De la preposición devés: hacia.
^

La preposición devés: hácia, es el signo de las

relaciones de dirección. Como: atidm devés Inca:
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vamos hácia Inca; y por analogía indica las de
aproximación. Como: hablando de ima persona
ó cosa lluñadána: que tiene buen léjos, deci-

mos: no ‘s guápa viiráda de devés ella.

En, castellano se pane el adverbio cerca en este

caso, y no la preposición hácia. Como: ella no
parece bien mirada desde cerca, ó ella tiene

mal cerca. También en mallorguin se usa este

adverbio. Como: no ‘s guápa mirada de práp.

De la preposición entre: entre.

La preposición entre: entre, es el signo de la

situación ó estado en medio de dos ó mas per-

sonas ó cosas. Como: entr‘ Ervísa y Menórca es-

tá Mallorca: entre Iviza y Menorca está Mallor-

ca; y por analogía lo es de las de situación en
medio de algunas circunstancias. Como: posa

má ‘ntre marid y muyé, es posar 1‘ entre dues mó-
las: asentar mano entre marido y muger es me-
ter los pulgares eatre dos muelas molares; y
por analogía lo es de las de situación en medio
de dos tiempos detenninados. Como: entre sos

duas foscas: entre dos luces; y por analogía lo

es de las de situación en medio de algunas ac-

ciones. Como: entre veure y miré, entre mira y
riure, etc., entre ver y mirar, entre mirar y .

reir, etc.

De la preposición sobre: sobre.

La preposición sobre: sobre, es el signo de
las relaciones de situación encima de alguna
persona ó cosa. Como: es de demunt está sobr‘ es

de devall: el de encima está sobre el de abajo;

y por analogía lo es de las relaciones de corto

esceso de número, tiempo, distancia, etc., co-
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mo que aquella pequeña cantidad es realmen-
te la que está encima. Como: té sobre mil lUu-
ras: tiene sobre mil libras, esto es, poco mas
de mil libras; estará sobre micj‘ hora: estará so-

bre media hora, esto es, poco mas de media ho-
ra; de Palma á Pollénsa áliy ¡id sobre dea lléguas:

Palma dista de Pollensa sobre diez leguas, es-

to es, poco mas de diez leguas; y por analogía

lo es de las de altura de una cosa, con respecto

á las mas bajas. Como: es campana sobre la rila:

el campanario sobre la villa; y por analogía

lo es de las de dominio y superioridad. Como:
es méstre sobr‘ es dexebble; es señó sobr‘ es cridd:

el maestro sobre el discípulo; el señor sobre el

criado: y por analogía lo es de las de situación

encima de algunas acciones, según concep-
tuamos en nuestro entendimiento. Como: aquéll

asunto está sobre veurei'sc: aquel asunto está so-

bre verse; y por esta analogía lo es de las de
situación en algunas circunstancias. Como:
qiii ‘stá sobre si, ho rea veni, etc.: quien está

sobre sí, lo ve venir, etc.

De la preposición segons: según. -

La preposición segons: según, es el signo de
las relacionés de conformid^ad. Como: gocerna
sa boca segons sa bossa: gobernar la boca según
la bolsa; y por analogía lo es de las de identi-

dad. Como: et torn sa ploma segons y com la vácj

rébre: te vuelvo la pluma según y como la

recibí.

De la preposición fins: hasta.

La preposición fins: es el signo de las relacio-

nes de término de lugar. Como: de Palma fins
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Alcudia: de Palma hasta Alcudia; y por analo-
gía lo es de las de término de acción. Como:
defemar sa patria fins á r,ém‘ ó morir: defender
la patria hasta vencer ó morir: y por analogía
lo es de término de tiempo. Como: fms demá,

fins dijbus: hasta mañana, hasta el juéves.

De la preposición désde: desde.

La preposición dihde: desde, es el signo de las

relaciones de principio de lugar y tiempo. Co-
mo: desde sa crvació del mon; desde vuy á demá;
désde Madrid: desde la creación del mundo; des-

de hoy á mañana; desde Madrid.

De la preposición devant: ante.

La preposición devant: ante, es un signo de
las relaciones de preferencia de posición. Como:
devant mi: ante mí; y por analogía lo es de las

de ^refeíencia de situación. Como: cámeu está

devant cátéua, etc. {*).

De la preposición derréra: tras.

La preposición derréra: tras, es el signo de
las relaciones del orden sucesivo de las perso-

nas ó de las cosas. Como: derrer es xdt tira ’s

tornét; derréra s amarór vé sa, bonánsa: echar la

soga tras el caldero; tras la tempestad viene la

calma.

(*] En castellano se usa en este caso del adverbio frente. Como: mi
casa está frente la tuya, ó enfrente do la tuya. Kn mallorquín también
se usa de este adverVio, Como: táméu' esta 'nfront de cátéua.

6
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DEnOSTRAaOM PRÁCTICA
DK KSTA X>ECLTXACTOIV’.

PRONOMBRES PERSONALES.

1*RIMKRA PERSONA.

SIXGLLAU
en mullorquin.

Nom.yó.
Gen., de jo, mi.

Dat. . me, em, á par jó, mi.

Ac. .. me, em, d jó, mi.

Voe. . carece.

Al)... emb d en de per xensa

jó, mi.

SINGULAR.

en castellano.

Nom. yo.

Gen., lie mí.

Dat .. me, á para mí.

Ac. .. me, á mí.

Voo. . carece.

Al). .. conmigo, á en de por

sin mí.

PLURAL.

Nom. nóltros.

Gen., de nóltros.

Dat. . mos, emz, d par nóltros.

Ac... mos. emz, d nóltros.

Voc. . carece.

Ab... emb d en de per sensa

nóltros.

PLURAL.

Nom. nosotros, nosotras.

Gen.. De nosotros, denosoti’as.

Dat. . nos, á para nosotros, nos,

á pai'a nosotras.

Ac. .. nos, á nosotros, nos, á

)i().sotras.

\'oc.. cai’cce.

Ab . . . con á en do por sin no-
sotros, con á en de por

sin nosotias.

De aquí es visto que en mallorquin el pi’onombi’e de la pri-

mera pei'sona bajo de una misma terminación abraza ambos gé-
neros, y que en castellano los tiene en plural con su respectiva

terminación.
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SKtlI WD.V PERSONA. -

SINfiüLAR.

Nuin. tu.

Gen., de tu.

Dat. . te, el, á par tu.

Ac. .. te, et, á tu.

Voc . . ó tu.

Ab. . . emb á en de per sensa

tu.

.SINf.n.AR.

Noni. tu.

Gen., (le ti.

Dat. . te, á para ti.

Ac. .. te, á ti.

Voc.. tú.

.4b... contigo, á en de por .sin

PLURAL.

Noin. vóltros.

Gen., de vóltros.

Dat. . vos, euz, á par vóltros.

Ac... vos, euz, á vóltros.

Voc. . ó vóltros.

kh... emb á en de per sensa

vóltros.

PLURAL.

Nom. vosotros, vosotras.

Gen., de vosotros, de vosotras.

Dat. . os, á para vo.sotros, os, ú

para vosotras.

Ac... os, á vosotros, os, á vo-

.sotras.

Voc. . ó vosotros, ó vosotras.

Ab. .. con á en de por sin vo-
sotros, con á en de por

sin vosotras.

De aquí resulta que el jpronombre de la segunda persona

tiene en el plural terminación masculina y femenina en cas-

tellano; y que en mallorquín tiene ainlxis gttneros bajo una

sola terminación.

TERCERA PERSONA MASCULINA.

SINGULAR.

Nom. éll.

Gen., rf’ éll.

Dat. . li, á par éll.

Ac... lo, el, á éll.

Voc. . carece.

Ab. .. emb á en de

éll.

peí- sens

SINGULAR.

Nom. (51.

Gen . . de tM

.

Dat. . le, á para él.

Ac... le, á él.

Voc.. carece.

Ab. .. con á en de por sin él.

PLURAL.

Nom. élls.

Gen.. (/’ élls.

PLURAL.

Nom. ellos.

Gen., de ellos.
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Dat. . los, elz. ú par ells. Dat. . les, á para ellos.

Ac.... los, elz. á élls. Ac..,. los. á ellos.

Voc. . carece. Voc. . carece.

Ab.. . emb á en de per sens Ab.. . con á en de por sin ellos.

élk.

TERCERA PERSONA FEMENINA.

.
SINGULAR.

Nom. élla.

Gen., d' ella.

Dat. . li, á par ella.

Ac... la, á ella.

\oc.

.

carece.

Ab. .. emb á en de per

ella.

sens

SINGULAR.

¡Noni. ella.

Gen., de ella.

Dat; . le, ü para ella.

Ac... la, á ella.

Voc. . carece.

Ab. .. con á en de por sin ella.

PLURAL.

Nom. ellas.

Gen., d' éllas.

Dat. . los, elz, á par ellas.

Ac... las, elz, á ellas.

Voe. . carece.

Ab... e?nb á en de per sens

ellas.

PLURAL.

Nom. ellas.

Gen., de ellas.

Dat. . les, á para ellas.

Ac... las, á ellas.

Voc. . carece.

Ab. .. con á en de por sin ellas.

TERCERA PERSONA NEUTRA.

SINGUL.VR.

Nom. éll será, essér lio.

Gen., (f essér lio.

Dat. . á par essér lio.

Ac. .. ho, eu será, á'ser ho.

Voc. . carece.

Ab... emb á en de per sens

essér lio.

SINGUL.\R.

Nom. ello será, serlo.

Gen., de ello .será, de serlo.

Dat. . á para ello será, á para

serlo.

Ac... lo, á ello será, á serlo.

Voc. . carece.

Ab. .. con á en de por sin ello

será, con á en de por

sin serlo.

Se han puesto verbos en la declinación de este pronombre
para su mejor inteligencia.
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TERCERA PERSONA RECIPROCA.

SINGlíEAR.

Nom. carece.

Gen., de si.

Dat. . es se á par si.

Ac... es se á si.

Voc. . carece.

Ab. .. emb á en de per sensc si.

SI.NGULAR.

Xom. carece.

Gen., de sí.

Dat. . se, á para sí.

Ac. .. se, á sí.

Voc.. carece.

Ab. .. consigo, á en de por sin

sí.

El singular de este pronombre tiene las mismas formas que
el plural; v por lo mismo se ha omitido su declinación en este

número.

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS.

TER.MI NACION MASCULINA

.

SINGULAR.

Nom. aauést.

Gen., d aquést.

Dat. . an para aqnésl.

Ac. .. an aquést.

Voc.. carece.

Ab. . . etnb an en de per

aquést.

sens

SINGUL.AR.

i\om. este.

Gen., de este.

Dat . á para este.

Ac. .. á este.

Voc. . carece.

Ab. .. con á en de por sin este.

PLURAL.

Nom. anuésts.

Gen.. íu aquésts.

Dat. . an par aquésts.

Ac. .. an aquésts.

Voc. . carece.

Ab. . . emb an en de per

aquésts.

I

PLURAL.

¡Nom. estos.

Gen., de estos.

Dat. . á para estos.

Ac á estos.

IVoc. . carece.

sen.v¡ Ab... (xm á en de por sin es-

tos.
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TKRM 1 NACION FKMKN I NA

.

SINGULAR.

Nom. aquesta.

Gen., d' aquesta.

Dat. . etc.

PLURAL.

Nom. aquestas.

Gen., a aquestas.

Dat. . etc.

SINGULAR.

iNom. esta.'

|Gen.. de esta.

|Dat. . etc.

PLURAL.

Nom. estas.

Gen., de estas.

Dat. . etc.

TERMINACION NEUTRA.

SINGULAR.

Nom. assó.

Gen.. assó.

Dat. . an par assó.

Ac. .. an assó.

Voc. . carece.

Ab... emb an en de per sens

assó.

SINGULAR.

Nom. esto.

Gen., de esto.

Dat. . á para esto.

Ac. .. á esto.

Voc. . carece.

Ab. .. con á en de por sin esto.

TERMINACION MASCULINA

.

SINGULAR.

Nom. aquéx.

Gen., a aquéx.

Dat. . an par aquéx.

Ac. .. an aquév.

yoc. . carece.

Ab. .. einb an en de per sens

aquéx.

PLURAL.

Nom. aquéis.

Gen., a aquéis.

Dat. . an par aquéis.

Ac. .. an aquéis.

Voc. . carece.

Ab. .. emb an en de per sens

aquéis.

SINGULAR.

Nom. ese.

Gen., de ese.

Dat. . á para ese.

Ac. .. á ese.

Voc. . carece.

Ab. .. con á en de por sin ese.

PLURAL.
Nom. esos.

Gen., de esos.

Dat. . A para esos.

-\c... á esos.

Voc. . carece.

.\b. .. con A en de por sin esos.
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TKK M I NACION FEMKN INA

.

SINCrCAU. SINGULAR.

Nom. aquám. Nom. e.sa.

Gen.. (i aqtiéM. Gen .

.

(ie e.sa.

Dat.

.

. ele. Dat.

.

efe.

pi.inAL. PLURAL.

Nom. aqiie-vas. Nom. e.sa.s.

Gen.. é aqué.vas. Gen .

.

(le (ísa.s.

Dat. . etc. Dat.

.

etc.

TEHMINACION .NEUTRA.

SINGLL.VU.
!

SINGULAR.

Nom. (U'Ó. Nom. eso.

Gen.. (T axó. Gen.. (le eso.

Dat.

.

an par axó. Dat.

.

á para e.so.

Ac. .. an axó. Ac. .. á ('SO.

Voc.. carece. Voc.

.

carece.

Ab... emb an en de per sens Ab... con á en de por

axó.
l

TEHMINACION MASCI LINA.

SINCULAH. SINCULAIl.

Nom. aqnéll. Nom aquel.

Gen.. é aqnéll. Gen. d(‘ aquel.

Dat.

.

an par aquél!. Dat. (i para aquel.

Ac. .. an aqnéll. Ac.

.

á aqiK'l.

Voc.

.

carece. Voc. caníce.

Ab... emb an en de per sens Ab.

.

, cou á eu de por sin aiiucl.

aqnéll.

TERMINACION FEMENINA.

SINGULAR. SIN(;ULAR.

Nom. aquélla. .Nom. a(|uella.

Gen.. d' aquélla. Gen.. de ai|iiella.

Dat. . etc. Dat. . ele.
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rU'UAL.

Nom. aquéllas.

Gen.. (T aquéllas

.

Dat. . ela.

TERMIX.VCIC

SINGULAR.

Nom. alió.

Gen., d' alió.

Dat. . an par alió.

Ac. .. an alió.

Voc. . carece.

\h...j:mb an en de per sens

alió.

I'LCRAL.

iXoiii. aquellas.

Gen., (le aquellas.

Dat. . efe.

N NEUTRA.

SINGULAR.

Noin. aquello.

Gen., de aquello.

Dat. . á para aquello.

Ac. ,. á aquello.

Voc. . carece.

Ab.,,con á en de por sin

aquello.

PRONOMBRES POSESIVOS.

TERMINACION MASCULINA.

SINGULAR.

Nom. es méii.

Gen., á’ es méu.

Dat. . ele.

PLURAL.

Nom. es inéus.

Gen., d' es méus.

Dat. . etc.

SINGULAR.

Nom. el mió.

Gen., del mió.

Dat. . etc.

I

PLURAL.

Nom. los mios.

Gen., de los mios.

Dat. . etc.

TERMINACION FEMENINA.

SINGULAR.

Nom. sa méua.

Gen., de sa méua.

Dat. . etc.

PLURAL.

Nom. sas méuas.

Gen., de sas méuas.

Dat. . etc.

SINGULAR.
Nom. la mia.

Gen., de la mia.

Dat. . etc.

PLURAL.
Nom. las mias.

Gen,, de las mias.

|Dat. . etc.
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TEn.MlNAClON XEITUA.

SlNGL'L.Vn.

Noni. lo inéu.

Gen., de lo méu.

Dat. . ele.

\

Sl.NGrLAU.

jNom. lo mió.

¡Gen., de lo mió.

¡Dat. . etc.

TERM I NACION MASCULINA

.

SINGULAR.

Nom. es leu.

Gen., d' es leu.

Dat. . ele.

PLURAL.

Nom. es leus.

Gen.. es léus.

Dat. . etc.

SINGULAR.

Nom. el tuyo.

Gen., del tuyo.

Dat. . etc.

• PLURAL.

.\om. los tuyos.

Gen., de los tuyos.

Dat. . etc.

TERMINACION FEMENINA.

SINGULAR.

Nom. sa tém.

Gen., de sa léua.

Dat. . ele.

PLURAL.

Nom. sas tenas.

Gen., de sas tenas.

Dat. . etc.

SINGULAR.
Nom. la tuya.

Gen., de la tuya.

Dat.' . etc.

! PLURAL.

LNom. las tuyas,

(íen.. de las tuyas.
' Dat. . etc.

TERMINACION NEUTRA.

SINGULAR.

Nom. lo téu.

Gen., de lo tén.

Dat. . etc.

SINGULAR.

Nom. lo tuyo.

Gen., de lo tuyo.

Dat. . etc.

TERMINACION MASCULINA

.

SINGULAR.

Nom. es sen.

Gen., d' es sen.

Dat. . etc.

I

SINGULAR
¡.Nom. el suyo.

(ien.. del suyo.

Dat. . etc.
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rum.vL.

Nüin. es séus.

Gen., d' es séus.

Dat. . etc.

PLLR.VL.

Nom. los suyos.

Gen., de los suyos.

Dat. . etc.

TER.MINACION FEMENINA.

SINGULAR.

Nom. sa séua.

Gen . . de sa séua.

Dat. . etc.

PLURAL.
Nom. sos séuas.

Gen., de sas séuas.

Dat. . etc.

SINGULAR.

Nom. la suya.

Gen., de la suya.

Dat. . etc.

PLURAL.

Nom. las suyas.

Gen., de las suyas.

Dat. . etc.

TERMINACION NEUTRA.

SINGULAR.

Nom. lo séu.

Gen., de lo séu.

Dat. . etc.

SINGULAR.

Nom. lo suyo.

Gen., de lo suyo.

Dat. . etc.

TERMINACION MASCULINA.

SINGULAR.
Nom. es nóstro.

Gen., d' es nóstro.

Dat. . etc.

PLURAL.
Nom. es nóstros.

Gen.. (T es nóstros.

Dat. . etc.

I
SINGULAR.

¡Nom. el nuestro,

i
Gen., del nuestro.

iDat. . etc.

PLURAL.

Nom. los nuestros.

Gen., de los nuestros.

Dat. . etc.

TERMINACION FEMENINA.

SINGULAR.

Nom. SU nóslra.

Gen., de sa iiósíra.

Dat. . etc.

SINGULAR.

Nom. la nuestra.

iGen.. de la nuestra,

|Dat. . etc.
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PLIKAL.

Xoiii. ms vóslrus.

(leu., de sus imtras.

Dat. . etc'.

PUUAI,.

iNom. las nuestras,

(¡en., de las nuestras.

Dat. . etc.

TEHMI.N.VCION NEfTKA.

SI.NGL'LAU.

Noin. lo nóstro.

(icn.. de lo nóstro.

üat. . ele.

SINGl'LAK.

Noni. lo nuestro.

Gen., de lo nuestro.

Üat. . etc.

TEKMl.NAC.ION MASf.fl.INA.

SI.NGL’LAU.

Noni. es vóstro.

Gen.. (T es vóstro.

Dat. . etc.

I'LCUAL.

l\om. es vóstros.

Gen., d' es vóstros.

Dat. . etc.

SINGULAR.

Nom. el vuestro.

Gen., del vuestro.

Dat. . etc.

PLURAL.

.\om. los vuestros.

Gen., de los vuestros.

Dat. . etc.

TERMINACION FEMENINA.

SI.NGULAR.

Nom. sn vóstra.

Gen., de sa vóstra.

Dat. . etc.

PLURAL.

Nom. sas vóstros.

tien.. de sas vóstros.

Dat. . etc.

SINGULAR.

'N'om. la vuestra.

Gen., de la vuestra.

Dat. . etc.

i PLURAL.

iNom. las vuestras,

.(ien.. de las vue.stras

|l)at. . etc.

TERMINACION NEUTRA

.

SINGULAR.

Nom. lo vóstro.

Gen., de lo vóstro.

Dat. . etc.

I
SINGULAR.

jN'om. lo vuestro.

iGen.. de lo vuestro.

¡Dat. . etc.
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PRONOMBRES CONJUMlVOS.

MASCULINO.

SINGULAll. SINGULAR.

Nom. quin, es qui, que. Nom. auien, el que.

Gen., de quin, d' es qui, que. Gen., de quien, del que.

Dat. . an á par quin, an á \s Dat. . á, para quien, á, para,

qui, que. el que.

Ac. .. an á quin, an á 's qui, Ac. .. á quien, al que.

que.

Voc. . carece. Voc. . corece.

Ab. .. emba, an, á, en, de, per, Ab... con, á, en, de, por, sin,

sensa,quin, emb, an á, quien, con, á, en, de,

en, de, pe?', sens es qui, por, sin el que.

que.

PLURAL. PLURAL.

Noin. quins, es qui, que. Noin. quienes, los que,

Gen., de qnins, d' es qui. que. Gen., de quienes, de los que.

Dat. . etc. Dat. . etc.

FEMKMNO.

SINGULAR. SINGULAR.

Nom. quúia, sa qui, que. Nom. quien, la que.

Gen., de quina, de sa qui, que. Gen., de (|uien, de la que.

Dat. . e/c.
I

Dat. . etc.

PLURAL. PLURAL.

Nom. quinas, sos qui, que. Nom. quienes, las que.

Gen., dequinas, desasqui, que. Gen., de quienes, de las que.

Dat. . ele. Dat. . etc.

NEUTRO.

SINGULAR. SINGULAR.

Nom. lo qui, que. Nom. lo (lue.

Gen., de lo qui, que. ííeii.. de (o que.

Dat. . etc. Dat. . etc.

De a(|uí se ve (|ue este pronombre tiene en mallorquin la
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torminacion uiasculina y leiiienina ijui, y las femeninas fjtiiiw,

(¡ninas, de cuyas tres carece el idioma castellano.

MASO/LI.NÜ Y FK.>IEM.\0.

Sl.NGÜLAK.

Nom. el cuál, la cuál.

Gen., d' el cuál, de la cuál.

Dat. . etc.

I'LLRAL.

Nom. los cuáls, las cuáls.

Gen., de los t'uáls, de las cuáls.

Dat. . etc.

j

Sl.NGL’I.AR.

[Nom. el cual, la cual.

Gen., del cual, de la cual.

¡Dat. . etc.

PLURAL.

Nom. los cuales, las cuales.

Gen., de los cuales, de las cua-

les.

Dat. . etc.

M.VSCULINO.

SINGULAR.

Nom. cvyo.

Gen., de cuyo.

Dat. . etc.

PLURAL.

Nom. cuyos.

Gen., de cuyos.

Dat. . etc.

SINGULAR.

Nom cuyo.

Gen., de cuyo.

Dat. . etc.

PLURAL.

Nom. cuyos.

Gen., de cuyos.

Dat. . etc.

FE.MEMNO.

.SINGULAR.

Nom. cuya.

Gen., de cuya.

Dat. . etc.

PLURAL.

Nom. cuyas.

Gen., de cuyas.

Dat. . etc.

I
SIN(;ULAR.

jNom. cuya*

[Gen., de cuya.

jDat. . etc.

PLURAL.

Nom. cuyas.

Gen., de cuyas.

Dat. . etc.
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NF.UTIIO.

SINT.ULAR.

Noni. cuyo.

(len.. de cuyo.

Uat. . etc.

SINGULAR.

Aoiii. cuyo.

Gen., (le cuyo.

Llat. .etc.

Nombre masculino, dándole artículo.

SINGULAR. SINGULAR.

Nom. es tinté. Nom. el tintero.

Gen., d' es tinté. Gen., del tintero.

Dat. . an p' es tinté. Dat. . á para el tintei'o.

Ac. .. an es thilé. Ac. .. al tintero.

Voc. . ó tinté. Voc. . ó tintero.

Al)... emb so tinté, an en de Al). . . coiT á en de poi- sin el

per sens es tinté. tintero.

PLURAL. PLURAL.

Nom. es tintés. Nom. los tinteros.

Gen.. (/’ es tintés. Gen-., de los tinteros.

Dat. . etc. Dat. . etc.

Nombre femenino.
,
dándole artículo.

SINGULAR.
1

SINGULAR.

Nom. sa tinta. ¡Nom. la tinta.

Gen., de sa tinta. Gen., de la tinta.

Dat. . á, pa' sa titUa. Dat. . á para la tinta.

Ac... (i sa tinta. Ac. .. á la tinta.
,

Voc. . ó tinta. Voc. . ó tinta.

Al). .. emb á, en, de, per, sensa Al). .. con, á, en, de, por, sin.

sa tinta. la tinta.

PLURAL. PLURAL.

Nom. sos tintas. Nom. la^ tintas.

Gen., de sas tintas. Gen., de las tintas.

Dat. . etc. Dat. . ele.
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Nom.
Gen..

Dat.

.

Ac. ..

Voc.

.

Ab...

Nom.
Gen..

Dat.

.

Nom.
Gen..

Dat.

.

Ac. ..

Voc..

Ab...

Nom.
Gen..

Dat.

.

Nom.
Gen..

Dat.

.

Ac. ..

Voc..

Ab. ..

— «r. —
Nombre masculinOj sin darle artículo.

.SINGUL.XR.

papér.

de papér.

á, par papér.

á papér.

ó papér.

emb, ú, en, de, per, .^en-

su papé-.

.S1.\GUL.VR.

Nom. papel.

Gen., de papel.

Dat. . á para papel.

Ac. .. á papel.

Voc. . ó papel.

Ab. .. con, á, en, de, por, sin

pap<d

.

l'LUR.\L.

papérs.

de papérs.

etc.

l'LLR.XL.

Nom. j)apeles.

Gen., de papeles.

Dat. . etc.

Nombre femenino, sin darle artículo.

SINGUL.\R.

ploma,

de ploma,

á, par, ploma,

á ploma,

ó ploma,

emb, (i, en, de,

sa ploma.

peí-, sen-

SINGUL.XR.

Nom. pluma.

Gen., de pluma.

Dat. . á, para, pluma.

Ac. .. á pluma.

Voc. . ó pluma.

Ab. .. con, á, en, de, por, sin

pluma.

PLURAL.

plomas,

de plomas,

etc.

PLURAL.

Nom. plumas.

Gen. de plumas.

Dat. . etc.

Nombre neutro.

SINGULAR.

h perillós.

de lo perillós.

á par lo perillós.

á lo perillós.

carece.

emb á en de per sensa lo

perillós.

SINGULAR.

Nom. lo peligroso.

Gen., de lo peligroso.

Dat. . á para lo peligroso.

.\c. .. á lo peligroso.

Voc. . carece.

Ab... con á en de por sin

peligrns(t.

lo
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Declinación del ‘participio.

El participio pasivo á veces presenta dificul-

tades en su declinación. Él es indeclinable en
los tiempos compuestos, en cuya formación con-

curre con el verbo havér haber, si no se espresa

el objeto sobre que recae y termina su acción.

Como: hé lleggid, han lleggid: he leido, han lei-

do, y entonces tampoco es susceptible de ter-

minación femenina. Como: sa dbn ha mirad,

’s-hbmo hd mirad: la muger ha mirado, el hom-
bre ha mirado.

En castellano es indeclinable é insusceptible de

terminación femenina, tanto si se -espresa como si

se calla el objeto en que recae y pasa su acción.

El participio pasivo es declinable en los tiem-

pos compuestos, en cuya formación concurre con
el verbo havér, si se espresa el objeto sobre que
recae y termina su acción; y entonces arregla

su terminación á la del nombre de este objeto.

Como: hé lleggida sa gramática, hé lleggidas sas

gramáticas, hem mirád es llibre, hem miráds es

Ilibres.

Esta regla es propia de la lengua mallorquina.

El participio pasivo es declinable en los tiem-
pos compuestos en cuya formación concurre con
el verbo essér ser, y arregla su terminación ála
del nombre del sugeto de quien espresa una ca-

lidad. Como: som mirad, sommiráda, som miráds,

som miradas: soy mirado, soy mirada, somos mi-
rados, somos miradas.

El participio pasivo es declinable en los tiem-
pos compuestos de aquellos verbos reflexivos y
de aquellos neutros en que concurre con el ver-

bo essér. Como: wos som asseguds, mos som asse-
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gudai, em som assegud, em som asseguda. Som
entrád, som entráds, som entrada, som entrhdas.

Esta regla es propia de la lengua maUorguina

.

De la declinación del vei'bo.

El verbo se declina ó conjuga por números,
personas, modos y tiempos, y así su declina-

ción ó conjugación es la mutación de forma ó

de modo de significar que tiene en sus núme-
ros, personas, modos y tiempos.

La primera persona es el sugeto que habla, y
se llama primera porque de ella viene el dis-

curso. Como: jó pug, nóltros podém; yo puedo,
nosotros podemos.
La segunda persona es el sugeto á quien se

habla, y se llama segunda porque el discurso

se dirige á ella. Como: tusáis, vbltros sabéu: tu

sabes, vosotros sabéis.

La tercera persona se llama asi porque es

aquella de quien la primera habla á la segunda
como de un tercer sugeto. Como: éll ama, élls

áman: él ama, ellos aman.
La persona en el verbo por medio de la voz

indica su relación al acto de la palabra.

La voz en el verbo se toma en sentido figu-

rado, pues personificándose él, era preciso dar-

le una voz como si hablase.

La voz en el verbo es activa ó pasiva.

Voz activa en el verbo es el órden sucesivo

de sus terminaciones, que expresan como agen-

te el sugeto de la proposición. Como: apréng sa

llissó^ aprendo la lección.

Voz pasiva en el verbo es una variación de la

expresión activa, que sin trocarle el sentido mu-
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da el objeto de la acción en sugeto de la propo-

posicion. Como: sa llüsó es apressa per mi: la lec-

ción es aprendida por mi.

La voz pasiva propiamente no es voz de los

verbos de nuestra lengua, porque hemos de
procurársela valiéndonos del substantivo essér

ser, según el número, persona, modo y tiempo

que queremos demostrar, añadiéndole el parti-

cipio pasivo del verbo de que se trata. Como:
som perseguid, som respectad: soy perseguido,

soy respetado. >

El modo indicativo significando sencillamen-

te afirmación, expresa de una manera absoluta

la existencia del sugeto. Como: jo íeng, éll té:

yo tengo, él tiene.

El modo imperativo expresando mando deno-

ta la existencia del sugeto á manera de manda-
to, y mientras conserve sus formas es impera-
tivo, aunque el discurso tome el sentido de exer-

tacion ó de súplica. Como: vina tu, vin' animét,

vina fé’m arjnest favo: ven tú, ven anímate, ven
hazme este favor.

La .prohibición no se expresa por las formas
del imperativo sino por las del subjuntivo, ca-
llándose por la elipsis el verbo que llena el sen-

tido de la oración. Como: tío véngas, donde se

sobrentiende desiej, dig, vuij que na véngas: de-
seo, digo, quiero que no vengas.

El modo subjuntivo necesitando de otro ver-
bo para llenar el sentido de la oración expresa
la existencia del sugeto de una manera subor-
dinada y no absoluta. Como: dduc cuánd jó vol-

gués venir: aun cuando yo quisiese venir, cuyo
verbo con esta manera de expresar manifiesta
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una dependencia que pone al oyente en espera

de su aclaración, que se efectúa por medio de
otro verbo. Como: dtliic cuáml jo volgués i'enir, tu

no ’u voldrias, ó tuno ’liij serias: aun cuando yo
quisiese venir, tú no lo querrías, ó tú no esta-

rlas allí.
^

El modo infinitivo no denotando tiempo, nú-
mero ni persona presenta el verbo despojado de
sus accesorios, y expresa la existencia del su-

geto de una manera abstracta é indeterminada.

Como: amar, avorrir; amar, aborrecer.

El tiempo expresa la idea accesoria de la épo-

ca añadida á la idea principal del verbo. Como:
€$sér substiíugént: ser substituyente, es la idea

principal que el verbo substituir expresa en to-

das sus terminaciones, y como cada tennina-

cion presenta esta idea con la accesoria de la

época en que sucede; el tiempo del verbo es la

expresión de esta época.

El tiempo presente expresa la época simultá-

nea al acto de la palabra, y por esto denota lo

que ahora se hace. Como: jo lleggésc, vóltros es-

coltdu: yo leo, vosotros escucháis.

El tiempo pasado expresa la época anterior la

acto de la palabra, y por esto denota lo hecho
ya. Como: jo hé lleggid, vbltros hcu escoltád: yo
he leido, vosotros habéis escuchado.

El tiempo futuro expresa la época posterior

al acto de la palabra, y por esto denota lo que
aun ha de hacerse. Como: jo lleggiré, vóltros es-

coltaréu: yo leeré, vosotros escucharéis.

El tiempo pasado se divide en imperfecto,

perfecto y muy perfecto.

Tiempo pasado imperfecto es aquel que ex-
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presa una cosa pasada; pero que se considera

como presente respecto de otra cosa ya también
pasada, y considerada como presente ó como pre-

téritíi. Como; arribávas ciiiind parlávam de tu,

arribaras cuand parlávam de tu: llegabas cuan-
do hablábamos de ti, llegaste cuando hablába-
mos de ti.

Tiempo pasado perfecto es aquel que expresa

lo ya hecho y como tal considerado. Él es pró-

ximo cuando parece que lo que significa el ver-

bo acaba de pasar en el acto de la palabra. Co-
mo: hé correyud: he corrido; ó que en este mis-
mo acto aun queda á pasar alguna cantidad del

tiempo á que se hace referencia. Como: vuy he

corregud, engudñy he corregud: hoy he corrido,

en este año he corrido. EÍ es remoto cuando lo

que significa el verbo parece que pasó mucho
antes del acto de la palabra. Como; vacj correr:

corrí, ó que enteramente ha pasado ya la can-
tidad del tiempo á que se refiere. Como; ai vá<y

correr, entañy vacj correr: ayer corrí, en el año
último pasado corrí.

Tiempo pasado muy perfecto que' también lla-

man mas qúe perfecto es aquel que denota una
cosa pasada y considerada como tal respecto de
otra cosa también pretérita y como tal conside-

rada. Como: arribaras cuand haviam parlad de

tu: llegaste cuando habíamos hablado de tí.

El tiempo futuro se divide fen simple y com-
puesto.

'

Tiempo futuro simple, que también llaman
imperfecto, es el que manifiesta que la cosa

existirá, sucederá, acontecerá. Como: vendré,

vendrém: vendré, vendrémos.
/
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Tiempo futuro compuesto, que también lla-

man perfecto es el que denota la existencia de
una cosa, y dice que en aquel tiempo ya habrá,

existido, sucedido, acontecido. Como: seré ven-

gud, seréu venguds: habré venido, habréis ve-
nido.

El tiempo compuesto que expresa acción, se

forma valiéndonos del verbo haber, según
los números, personas, modos y tiempos que
queremos demostrar, añadiéndole el participio

pasivo del verbo de que se trata. Como: ha ba-
renhd, ha dinád, ha sopad: ha almorzado ó me-
rendado, ha comido, ha cenado.

El pasado' perfecto del modo indicativo tiene

una forma compuesta del verbo anar, y del in-

finitivo del verbo de que se trata. Como: vácj

teñir,

.

y la que pasa á compuesta con el verbo

essér ó el verbo havcr, añadiendo á la persona

del verbo anar el infinitivo de dichos verbos, y
el participio pasivo del que se trata. Como: vdcj

haoér duit, vdcj essér duit.
,

Esta regla es propia de la lengua mallorfjuina.

Los verbos anar, néxcr, venir, caurer, axir,

surtir cuando significa axir, partir cuando sig-

nifica posars' en cami, romándrer, quedar cuan-
do significa romándrer, tienen el verbo essér en
sus tiempos compuestos con esclusion del verbo

havér. Como: som anád, soni nád, soni vengud,

som caigud, som surtid, som axid, som partid,

som romas, som quedad.

Esta regla también es propia de la lengua ma-
llorquina.

Los verbos entrar, tornar, passár, pujar, arri-

bar, devallár, y debaxar, tienen en sus tiempos
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compuestos el verbo essá’ con esclusioii del

verbo hacer

,

cuando la acción no pasa ni ter-

mina en un objeto distinto del sugeto de la

proposición. Como; som entrad, som tornad,

som pássad, som pujad, som arribad, som deva-

llát, som debaxád; pero si la acción pasa y ter-

mina en un objeto que no es el sugeto de la

proposición, es decir, si se toman como activos,

tienen el verbo harir en los citados tiempos, con
esclusion del verbo essér. Como hé ’ntrád, hé tor-

nad, hépassád, hé pujad, hé ’rribád, hédevalldd,

hé debaxád es Ilibre.

Esta regla ifjualmente es propia de la lengua

mallorquína.

El verbo reflexivo cuando su acción refleja

y termina sobre su causante ó sus causantes,

sea puramente, sea reciprocamente reflexiva su
significación, admite en sus tiempos compues-
tos el verbo ess'r, con esclusion del verbo harér.

Como: em som ajudad, con lo cual se denota que
me he ayudado á mí mismo, tnos som ajudáds,

con lo cual se expresa que nos hemos á nosotros

mismos avudado; em som escrit, con lo cual se

significa que me he escrito á mí mismo en al-

guna lista, etc.; mos sóm eserits, con lo cual se

índica que nos hemos escrito á nosotros mismos
en ella; se son atupáds, con lo cual se denota
que se han azotado á sí mismos, ó que uno ha
azotado al otro.

Esta regla asimismo es propia de la lengua nia-

llorquina.

El verbo reflexivo cuando se considera su sig-

nificación, recíproca de tal clase, que cada uno
de los agentes obra sobre el otro de la misma
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manera sin que alguno obre del mismo modo
sobre sí mismo, admite en sus tiempos com-
puestos al verbo esér, con esclusion del verbo
hadr, tanto si uno como si cada uno es el obje-

to de la acción.- Como: élls dos se son encalsdds,

con lo que se denota que cada cual ha perse-

guido al otro corriendo tras él, y al paso que
cada uno ha obrado sobre el otro de la misma
manera, pues mutuamente se han perseguido
corriendo uno tras el otro, ninguno ha obrado
del mismo modo sobre sí propio, porque nadie
puede perseguirse corriendo tras de si mismo;
pero si es el término de relación, admite al ver-

bo Itavér, con esclusion del verbo essér. Como:
élls dos $’ han ajuddd, con lo cual se ofrece la

idea de que uno ha ayudado al otro, y no de
que simultáneamente se haya ayudado á sí mis-

mo.' élls dos s’ hdn escrit, con lo cual se presenta

la idea de que uno ha escrito carta, billete, etc.

al otro.

Esta regla también es propia de la lengua ma-
llorguina.

El modo indicativo tiene todos los tiempos y
todas las personas, salvo en forma simple la pri-

mera del singular del pasado perfecto que su-

plimos con el verbo ausiliar andr, y el infiniti-

vo del que se trata. Como: inlrj reñir. (*)

Esta regla es propia de la lengua mallorguina

.

(*) En mallorquin anligiiamentü la tenia, y su toi-minocion resulta
troeamlo en i la letra en que termina la foñna simple de la tercera
persona del singular del mismo pasado perfecto; pero si esta termina
en i ó en consonante, ambas tenian una misma terminación; se escep-
lúa en el verbo Ilaur'r, que siempre ha tenido una do sus terminacio-
nes en e, aunque la correlativa de su tercera iiorsona termine en d. Co-
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El modo imperfitivo no tiene primera persona

del singular, porque nunca nos mandamos en

particular, tampoco tiene tiempo pasado porque

tampoco mandamos sobre lo que ya no existe;

pero lleva tiempo presente porque aunque el

mandato no puede tener efecto sino después del

período simultáneo al acto de la palabra, con

todo se considera que le ha de tener en el mis-

mo momento, ó refiriéndose al tiempo presente,

aunque al presente no se ejecute. Como: torna

tu, temía Kity, torna demá: vuelve tu, vuelve

hoy, vuelve mañana; y también tiene tiempo

futuro simple, que es cuando expresa el mando
de una manera tan absoluta y decisiva que no
deja lugar á réplica. Como: torna, vuelve, y si

se interponen reparos á este mandato, se repli-

ca: tornaras, tornarás dig; torna demá, tomarás

demá dig: volverás, volverás digo, vuelve ma-
ñana, volverás mañana digo.

El modo subjuntivo tiene todas las formas y
todos los tiempos, salvo en mallorquín el futu-

ro, que si es simple y condicional se suple por

el presente, y si es compuesto y condicional

por el pasado perfecto del indicativo. Como: si

romps es vidre el pagarás; si hás dinád cuánd pas^

sare, vendrás emb mi: si rompieres el vidrio, le

pagarás; si hubieres comido cuando pasaré, ven-

drás conmigo: y si es simple no condicional, se

mo: Jó digui, ell digue: Jó estimi, éU eslimá: Jó llecgi, éU lUegi: Jó he’

éil há: Jó fonc, iü fonc, ele. ele.

Y a mf ver, ya no habría inconveniente en devolver asi dicha forma
simple á la diada primera persona, cuando ella viene reviviendo asi

felizmente, no obstante aquel modismo do nuestra lengua, el cual nun-
C.1 h.i tenido mas razón dp ser, que el uso introducido por la corrupción.
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suple por el presente; y si es compuesto no con-

dicional, por el pasado perfecto del subjuntivo.

Como: m cuanl sia menesíér, en cuánd sia estad

menester: en cuanto fuere menester, en cuanto
hubiere sido menester.

En órden á suplir por el presente el futuro

simple del subjuntivo no ofrece dificultad, por-

que lo. que este denota se considera entonces

como presente respecto á la época á que se hace
referencia; y en cuanto á suplirle por el pasado
perfecto^ no ofrece reparo, porque el futuro com-
puesto siempre denota una cosa que aunque ve-

nidera se considera como pasada con relación á

la época á que se refiere.

El modo infinitivo por sí solo no tiene tiem-
po, número, ni persona, porque no denota sino

la acción sin esplicar quien la hace, ni en que
tiempo se ejecuta. Como: partir expresa esta ac-

ción; pero sin decir (jui partéx quien parte, ni

en que tiempo partéx, parte, y para determinar

su sentido es preciso asociarle otro verbo. Co-
mo: vuy partir: quiero partir.

El modo infinitivo por un resultado de su

asociación con otro verbo tiene presente, porque
indica este tiempo con relación al del dicho ^*er-

bo que le detennina. Como el vecj venir: le veo
venir, equivale á decir el vcej <¡iii vé: le veo que
viene. Tiene pasado imperfecto, porque con re-

lación al tiempo de su verbo determinante de-

nota una acción que aunque pasada se consi-

dera como presente respecto de otra también
pasada; pero considerada como pasada ó como
presente. Como: el veyas venir, el veras venir: le

veias venir, le viste venir, que equivale á decir
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el veyas ó el veras (¡ai cenia. Tiene pasado per-

fecto, porque unido el participio pasivo al infi-

nitivo del verbo hacer liaher, indica una acción

pasada y considerada como tal. Como; bé va per

hacér mirad:' bien va por haber mirado. Tiene
futuro, porque unido por la preposición de al in-

finitivo ó al gerundio del mismo verbo havér

haber, denota una acción venidera. Como; bé va

par haré de mira, havétid de mirá: bien va para

haber de mirar, habiendo de mirar.

El infinitivo precedido de la preposición en

vale una expresión condicional. Como; en no

venir prest ni en íorn, en essér bd 7 eompraria,

que equivale á decir si no vé prést m’ en torn, si

era bb ’l compreraria (*).

El infinitivo en su presente es la terminación

primitiva del verbo, es decir, su raiz; y asi por

él se conoce la clase de declinación á que este

pertenece (*’').

La declinación ó conjugación en el verbo es

una clase general que tiene subordinadas las que
llamamos primera, segunda, tercera y cuarta.

La primera conjugación tiene su infinitivo

acabado en ¿ir. Como; amar. La segunda en tr.

Como; valer. La tercera en ir. Como; partir. La
cuarta en nr. Corito; dar. Y en aurer. Como;

(*) lín castellano se pone la pi-eposicioii á delante el infinitivo y no
la preposición en para vjiler la expresión condicional de que trata esta
regla. Como; a no venir ¡ironto me vuelvo, A ser bueno le comprarla, quo
es igual A decir, si no viene pronto me vuelvo', si era bueno le eom-
praria.

(**) Me parece quo el infinitivo no os mas que un nombro substan-
tivo verbal, y que las formas compuestas quo lo dan los gramáticos,
no son sino proposiciones elípticas donde él concurre. Como: Haber mi-
rado, la luna, eiiuivalo á tener mirada la luna.- He de venir, vale co-
mo tengo la obligación, leí precition, la necesidad de una cota, la

cual e$ venir ó mt venida.
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cáurtr. Y en curer. Como; véiirer. Y eii curcr.

Como; scurer. Y en iurer. Como; 7'iurcr. Y en ér

monosílabo y sus compuestos. Como; fér. Y en ir

monosílabo no diptongo y sus compuestos. Co-
mo; dir..Se esceptúan los verbos déurer, béurer

y sus compuestos etc., que son de la segunda.
Viw'er, escriurer y sus compuestos, etc., que
son también de la segunda, salvo en el indica-

tivo, que son de la tercera (*).

Los verbos reñir, teñir y sus compuestos, etc.,

son de la tercera, salvo en el subjuntivo, que
son de la segunda.
La conjugación del verbo es regular cuando

este conserva ciertas letras radicales, v ciertas

terminaciones que no muda en sus números,
personas, modos, ni tiempos.

Las letras radicales son las que anteceden íi

la terminación de cada conjugación.

Si el verbo por guardar las reglas de ortogra-

fía, muda en ciertas personas alguna ó algunas
de sus letras radicales, no por esto tiene su de-

clinación irregular.

Entre las terminaciones propias de la prime-
ra conjugación lo son dm y au, en las personas

primera y segunda del plural de indicativo, y
as y mses en las mismas personas del singular

del pasado imperfecto del subjuntivo. Como; de
amar, amam, aman, amas, arnásses. De la segun-
da lo son ém y éu, y es y ésses, Como; de temér

teméni, íeméu, temes, temcsses. De la tercera lo

son im y iu, is y isses. Como; de sentir scntim.

[*) En castellano solo hay tres conjugaciones, que son; en ar, en er

y en ir. Como: amar, valer, partir.
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scnítu, sentís, seníísses. De la cuarta lo son im y
is y es y ésses. Como: de dur, diiim, duis, dugués,

duguésscs; de recáurer, recátm, recáis, recaigués,

recaiguésses; de prevéurer prevéim, prevéis, prevés,

prevésses; de sobreséiirer sobreséim, sobraséis, so-

bresegués, sobresegnésses; de sonriurer somréim,

sonréis, sonrigiiés, sonrigumés; de refér reféim,

reféis, refés, i'efessés; de cudntradir cuántradéim,

cudníradéis, cuáníradigués, cuantradiguessés (*).

Los verbos déurer, béiirer y sus compuestos
tienen las terminaciones de devém, devúu, be~

vém, bevéu, degués, deguésses, begués, beguesses.

Esta regla es propia de la lengua mallorguina.

Los verbos viurer, escriurer y sus compuestos
tienen las formas de vivim, viviu

,
visqués, visqués-

ses, escrimm, esa'iviu, escrigués, escrigitésses.

Esta regla también es propia de la lengua ma-
llorquína.

Los verbos venir, teñir y sus compuestos tie-

nen las formas de vemm, veniu, vengues, vengués-

scs, tenim, tenia, tcngués, tenguésses.

Esta regla igualmente es propia de la lengua

mallorquina.

Nuestra lengua tiene una tendencia decidida

á hacerse siempre suave y enérgica, por esto es

que á cada paso se vale de la apócope y de la

sinalefa y de otras figuras, y bajo este punto de
vista deben mirarse las subdivisiones de las

conjugaciones que se han indicado, porque an-
tes de todo atiende á formar sonidos mas dul-

(*) En castellano en los citados tiempos v personas los verbos de la

primera tienen las terminaciones en amos y 'ais. Como: amamos, amais,

y en ase y ases. Como: amase, amases. De la segunda en emos y eis

y ese y eses. Como: valemos, valéis, valiese, valieses. De la tercera en
tmos y is, y en ese y eses. Como: partimos, parlis, narliese, partieses.
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ces. Por ejemplo: en lugar de las terminaciones

venís, venisses que al verbo venir corresponde-

rían siendo de la tercera, toma las de vengués,

venguésses, que son mas sonoras, enérgicas y
suaves; y lo mismo se dice con las tenis, tenisses,

que repele el verbo teñir, por las de tengués, íen-

guésses, etc. etc.

DECLINACION DEL VERBO AISILIAR

anai*.
•

El verbo anár como ausiliar muda casi enteramente su de-

clinación, porque además de variar muchas de sus terminacio-

nes, no tiene otro tiempo que el pasado perfecto del indicativo,

á cuya formación únicamente ayuda.

MODO INDICATIVO.

Pasado perfecto.

Singular.

jó vácj.

tu vares,

éll va.

Plural.

nóltros váretn.

vólíros váren,

élls váren.

Esta regla es propia de la regla mallorgnina.

Jnrarér, haber.

SU DECLINACION COMO VERBO AUSILIAR.

El verbo havér haber, como ausiliar carece de los tiempos

compuestos, y del modo imperativo
y
pierde algo de su signi-

licado, pues ño ofrece la misma idea uiciendo havér coiregnd;

par mes havér: haber corrido: para mas haber.
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DFXLINACION DEL VERBO AUSILIAR

ienii* tener.

El verbo teñir tener, como ausiliar es á veces lo mismo

que el verbo havér baber; pero siempre conserva sus termina-

ciones y su significación. Gomo: téngdecotrer tengo de correr,

equivale á hé de correr he de correr; téng apareyád tengo apa-

rejado, vale como hé apareyád he aparejado.

El verbo teñir tener, se pone con esclusion del verbo havér

haber, sobre el infinitivo de otro verbo, intermediándola dic-

ción que, y entónces indica la necesidad, precisión ó resolución

de hacer lo que este verbo significa. Gomo: té que potoyár, té

molí que véncer: tiene que patear, tiene mucho que vencer.

MODO INDICATIVO.

Presente.

Singular.

jó táig.

tu téns.

éll té.

Plural.

millos iernin.

vóllros teniu.

élls lénen.

Singular.

yo tengo,

tú tienes,

él tiene.

Plural.

nosotros tenemos,

vosotros teneis.

ellos tienen.

Pasado imperfecto.

Singular.

jó tenia,

tu tenias,

éll tenia.

Plural.

nóllros teniani.

vóltros leniau.

élls lenian.

Singular.

yo tenia,

tú tenias,

él tenia.

Plural

.

nosotros teniamos.

vosotros teniais.

ellos tenian.
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Pasado perfecto.

Singular.

jó vácj teñir, he tenfiud, ó várj

havér tengud {*).

tu tetujucre.s, vares teñir, has

tengud, ó vares havér tengud.

éll tengúé, va teñir, há tengud,

ó va havér tengud.

Plural.

naltros tenguérem, várem teñir,

hem tengud, ó várem havér

tengud.

vóltros tenguéreu, várem teñir,

lieu tengud, ó váreu havér

tengud.

clls tengucren, váren teiúr, hán

tengud, ó váren havér tengud.

Singular.

yo tuve, he tenido, ó hube te-

nido.

tú tuviste, has tenido, 6 hubis-

te tenido.

él tuvo, ha tenido, ó hubo te-

nido.

Plural.

nosotros tuvimos, liemos teni-

do, ó hubimos tenido.

vosotros tuvisteis, halieis teni-

do, ó hubisteis tenido.

ellos tuvieron, han tenido, ó

hubieron tenido.

Singular.

jó havia tengud.

tu havias tengud.

éll havia tengud.

Plural.

nóltros haviam tengud.

vóltros haviuu tengud.

élls havian tengud.

Singular.

yo habia tenido,

tú habias tenido,

él habia tenido-

Plural.

nosotros habiamos tenido

¡
vosotros habiais tenido.

1
ellos habian tenido.

Pasado muy perfecto.

Futuro sunple.

Singular.

jó tendré,

tu tendrás,

éll tendrá.

Plural.

nóltros tendrém.

vóltros tendréu.

ells tendrán.

Singular.

yo tendré,

iú tendrás,

él tendrá.

Plural.

nosotros tendrémos.

vosotros tendréis,

ellos tendrán.

{*) Según tongo dicho antes, no veo iticonvoniente en devolverse en
forma simple la primera persona del singular, al pasado perfecto dei
modo indicativo, y asi decirse: Jó tengui, etc. Y lo mismo para evitar
repoticiono.s, respectivamente digo do los otros verbos.
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Singular.

jó hauré íentjud:

tu haiirás tengud.

cll haurá tengud.

Plural.

nóltros hauréin tengud.

vóltros hauréti tengud.

¿lis haurün tengud.

Singular.

yo habrí tenido,

tú habrás tenido,

él habrá tenido.

Plural.

nosotros habrénios tenido,

vosotros habréis tenido,

ellos habrán tenido.

Futuro compuesto,

i

MODO IMPERATIVO.

Singular.

tén tu.

tenga éll.

Plural.

tenguém nóltros.

teniu vóltros.

tengan élh.

Singular.

tendrás tu.

tendrá éll.

Plural.

lendrém nóltros.

lendréu vóltros.

tendrán élls.

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

Singular.

como yo tenga,

tú tengas,

él tenga.

Plural.

nosotros tengamos,

vosotros tengáis,

ellos tengan.

Singular.

eóm jó tenga,

tu tengas,

éll ténga.

Plural.

nóltros tenguém.

vóltros tenguéu.

élls téngan.

Presente.

Singular.

ten tú.

tenga él.

Plural.

tengamos nosotros,

tened vosotros,

tengan ellos.

Futuro.

Singular.

tendrás tú.

tendrá él.

Plural.

tendrémos nosotros,

tendréis vosotros.

' tendrán ellos.
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. Pasado imperfecto.

Singular. Singular,

rom jó tendría, ó Icngués. fí»nio yo tuviera, tendria, ó tu-

viese.

tu tendrías, ó tengiieses. tú tuvieras, tcndrias, li tuvie-

ses.

éll tendria, ó tengués. úl tuviera, tendria, ó tuvié.Síí.

Plural. Plural,

nóltros tendriam, ó tenguéssem. nosotros tuviéramos, Umdria-

mos, ó tuvié.scmos.

vóltros tendrían, ó tenguésseu. vosotros tuvierais, tendriais, ó

tuvieseis.

clls tendrían, ó tenguéssen. ellos tuvieran, tendrian, ó tu-

viesen.

Pasado perfecto.

Singular. Singular,

cóm jó hája tetigud. como yo liaya tenido.

tu hájas tengiid. tú hayas tenido.

éll hája tengiid. él haya tenido.

Plural. Plural,

nóltros httjatn tengtid. nosotros hayamos tenido.

vóltros hajau tengud. vo.sotros hayais tenido.

élls hájan tengud. ellos hayan tenido.

Pasado muy perfecto.

Singular. Singular,

cóm jó haguéra, kauria, ó ha- como yo hubiera, habria, ó hu-

gués tengud. biese tenido.

tu haguéras, haiirias, ó hagiiés- tú hubieras, habrias, o hubie-

ses tengud. se tenido.

éll haguéra, ¡muría, ó hagués él hubiera, habria, ú hubiese

tengud. tenido.

Plural. Plural,

nóltros haguéram, hauriam, ó nosotros hubiéramos, habria-

haguéssem tengud. mos, ú hubié.semos tenido.

vóltros haguérau, hauriau, ó vo.sotros hubierais, babriais, ó

haguésseu tengud. hubieseis tenido.

élls haguéran, haurian, ó ha- ellos hubieran, habrian, o hu-

guéssen tengud. biesen tenido.

8
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Futuro.

Shifiiildr.

como Vil tuviere, ó hubiere te-

niilo.

tú tuvieres, o hiibieivs tenido,

él tuviere, ó hubiere tenido.

IHural.

nosotros tuviéremos, ó hubié-

remos tenido.

vosotros tuviereis, é hubiereis

tenido.

ellos tuvieren, ó hubieren te-»

I

nido.

MODO INFINITIVO.

l're.sentc y pasado imperfecto teñir tener.

Pa.sado perfecto y muy perfecto havér lengiid haber tenido.

Futuro havér de teñir haber de tener.

Gerundio tenind teniendo.
‘ Participio pasivo tengnd tenido.

Participio de futuro havénd de teñir habiendo de tener.

DECLINACION DEL VERBO AUSILIAR.

enséf ser.

MODO INDICATIVO.

Presente.

Singular.

jó som.

tu éts.

éll es.

Plural.

nóltros som.

vóliros sou.

éils son.

Singular.

yo soy.

tú eres,

él es.

Plural.

no.sotros somos,

vosotros sois,

ellos son.

Singular.

]o era.

tu eras,

éll era.

Pasado imperfecto.

Singular.

yo era.

tú eras,

él era.
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iMiiral.

nuilros énim.

vóltros érau,

élls eran.

Plural.

iKtsntros éramos.

vosotiDs ewis.

ellos eran.

Pasado perfecto.

Singular.

jó vácj essér, som estiid, ó váej

essér estad.

tu fores, vares essér, éts estiid,

ó vares essér estad,

éll fuñe, va essér, es estad, ó vá

essér estad.

Plural.

noltros foreiH, várein essér, som
estáds, ó varem essér estáds.

vóltros fbreu, váren essér, son

estáds, ó váren essér cstiuls.

élls [oren, váren essér, son es-

láds, ó váren essér estáds.
\

Singular.

yo fui, he sido, ó hube sido.

tú fuiste, has sido, ó hubiste

sido.

él fué, ha sido, ó IiuIm) sido.

Plural.

nosotros fuimos, hemos á)io, ó

hubimos sido.

vosotros fuisteis, hal)e¡s sido, ó

hubisteis sido.

ellos fuéron, han sido, ó huhie-

rmi sido.

Pasado muy perfecto.

Singular.

jó éra estád.

tu eras estád.

éll éra estád.

Plural.

noltros érain estáds.

vóltros érau estáds.

élls éran estáds.

Futuro

Singular.

jó seré,

tu serás,

éll será.

Plural.

noltros seréin.

vóltros seréu.

ells serán.

Singular.

yo habia sido,

tú hahias sido,

él habia sido.

Plural.

nosotros habiamos sido,

vosotros habiais sido,

ellos liabian sido.

simple.

Singular.

yo seré,

tú serás,

él será.

Plural.

nosotros serémos.

vosotros seréis,

ellos serán.
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Futuro compuesto.

Singujar.

jó seré estad.

'

tu serás estad,

éll será estád.

Plural.

nóllros serém estáds.

váltros seréu estáds.

élls serán estáds.

Singular.

yo habré sido,

tú liabrAs sido,

él habrá sido.

Plural.

iiosotms habrénios sido

vosotros habréis sido,

dios habrán sido.

MODO IMPERATIVO.

í Singular.

essé tu.

sia éll.

Plural.

siéin nóllros.

siáu vóltros.

sian élls.

Presente.

Singular.

sé tú.

sea él.

Plural.

seamos nosotros,

sed vosotros,

sean ellos.

Singular.

serás tu.

será éll.

Plural.

serém nóllros.

sereu vóltros.

serán élls.

Futuro.

Singular.

.serás tú.

será él.

Plural.

seréinos nosotros,

seréis vo.soti’os.

serán ellos.

MODO SUBJUNTIVO.

Singular.

cóni jó sia.

tu sius.

éll sia.

Presente.

j

Singular.

V’oino yo .sea.

j

tú seas,

i él sea

.
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nolíros siém.

róUros siÚH .

élis sian.
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j

Phtial.

I nosotro.s .sramos.

i vosotros seáis.

1

ellos .sean.

Pasado imperfecto.

Singular.

vÓDi Jó fora, seria, ó fos.

fu foros, serias, ó fosses.

éll fora, seria, » fos.

Plural.

néltros foram, serial», ó fossem

.

villros forau, serian, ó fn.sseu.

clls fora», serian, ó fossen.

SiiifftiUir.

romo yo fuera, .seria, ó fuese,

tú fuei'as, serias, ó fueses,

úl fuera, seiia, ú fuese.

Plural.

nosotros fuéramos, seriamos, ó

fuésemos.

vosotros fuerais, seriáis, ó fue-

seis.

ellos fueran, .st'rian, ó fuesen.

Pasado perfecto.

Singíilar.

cim jó sia estad,

tu sias estdd.

éll sia estad.

Plural.

nóltaos siam esláds.

uóllros siau estáds.

élls siau estáds.

i

Singular.

loomo yo haya sido.

I
tú hayas sido,

i
él hava sido.

Plural.

nosotnts hayamos sido,

él haya sido,

ellos hayan sido.

Singular.

eén jó fos, .seria, ó fos estad.

tu foras, .serias, ó fo.sses estad.

éll fora, seria, é fos eslúd.

Plural.

nóltros foram, seriain, ó fossem

estáds.

i'óltro.s forau, serian, ó fosseu

est<cds.

élls foran, serian, ó fossen es-

tads.

Pasado muy perfecto.

Singular.

como yo hiihiera, habria, ó hu-

biese sido.

tú hubieras, hahrias, ó hubie-

ses sido.

él hubiera, habria é hubiese sido

Plural.

nosotros hubiéramos, hahria-

mos, ó hubiésemos sido,

vosotros hubierais, habriais 6

hubieseis sido.

ellos hubieran, habrian, ó hu-
biesen sido.
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Futuro.

Singular.

como YO fuere, ó huliiere sido,

tú fueres, ó hubieres sido,

él fueiv, ó hubiere sido.

Plural.

nosotros fuéremos, ó liubiére-

mos sido.

vosotros fuereis, ó hubiereis

sido.

ellos fueren, é hubieren sido.

MODO INFINITIVO.

Pre.sente y pasado imperfecto essér ser.

Pasado perfecto y muy perfecto es.sér estad halwr sido.

Futuro havér de essér hal)er de .ser.

Gerundio essénd siendo.

Participio pasivo estad sido.

Participio de futuro liavénd de essér habiendo de .ser. (*)

De aquí es visto que en castellano el verlx) essér ser, a<l-

mite en sus formas compuestas al verbo havér haber y que en

mallorquin no le admite sin el futuro del inlinitivo yen el par-

tipio de futuro.

(*) Antiguamente el verbo estir toni.T en forma simple primera per-
sona del singular del pasado perfoeto del modo indicativo. Como: Jó
fonc. Y ademas de su declinación ó conjugación, que se ha visto, tenia
la siguiente;

MODO INDICATIVO.

Pasado perfecto.

Singular.

jo siguí,

tu sigaeres,

éll sigue.

Plural.

nóllros sigucrem.

roltros siguereu.

élls sigueren.

Y ademas también de su participio pasivo eftód, tenia el de sigud.
Y entiendo que ya no habría inconveniente en devolvérstde esta for-

ma y eonjugaciou y esto participio, pues que vienen va felizmente re-
vi ncndo;
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DECLINACION DEL VEUBO

estar ciitar.

MODO INDICATIVO.

Singular.

jo eslía

.

tu estás,

éll está.

Plural.

nótlinsiestáin.

voltios están,

élis están.

Presente.

S¿na»hr.
yo csloy.

iú cslás.

iM está.

Plnrnt.

no.solro.s estamos,

vosotfos estáis,

ellos están.

Pasado imperfecto.

Singular.

jó esláva.

tu eslávtts.

ell estáva.

Plural.

nóltros eslávam .

vóliras eslávaii.

élls estávHU .

Sínaiilar.

yo ostaUi.

tú estaltas.

úl estaHa.

Plninü.

no.sotros estábamos,

vosotros estabais,

ellos e,staban.

Pasado perfecto.

Singular.

jó vácj estár, hé esláxt, ó vücj

havér eslád.

lu estiaueres, váres estar, Ms
esUid, ó vares havér eslád.

éll esliaiié, p« estñr, hñ eslád,

ó vá havér eslád.

Plural.

tmllros eslíauérem, várein estár,

hem eslád, ¿ vaiein hávér es-

lád.

Sinanlar.

yo estuve, lie estarlo, ú hube-

estado.

tu estuviste, has estado, ó hu-
biste estado.

úl estuvo, ha estado, ó hulxt

estado.

Plural.

nosotros estuvimos, hemos es-

tado, ó hubimos estado.
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DÓllros eslifjiivreii, vturii esleír,

hen estad, ó váren ha ver es-

tad.

élls estiffiieren, váren estár, hán

estád, ó váren havér eslád.

vosotros pstuvistois, halx-is es-

tarlo, ó hiihislois estado.

ellos estuvieron, lian estado, ó

hubieron estado.

Futuro

Singular.

já estaré,

tu estarás,

éll estará.

Plural.

noltros estaréni.

DÓllros estaren

.

élls estarán.

simple.

Singnlar.

yo estaré,

tú estarás,

él estará.

Plural.

nosotros estaréinos.

vosotros estaréis,

ellos estarán.'

Futuro compuesto.

Singular.

jó lianré estád.

tu liaurás estád.

éll hanrá estád.

' Plural.

nóllros haurém eslád.

vóltros hanréu estád.

élls haurán estád.

Singular.

yo habré estado,

tú habrás estado,

él habrá oslado.

Plural.

nosotros habrémos estado,

vo.sotros habréis estado,

ellos habrán estado.

MODO I.MPERATIYO.

Singular.

está tu.

estiga éll.

Plural.

estignéin mitras,

están vóltros.

esligan élls.

Presente.

Singular.

está tú.

esté él.

Plural.
'

estémos nosotros,

estad vosotros,

estén ellos.

Singular.

estarás tu.

Futuro.

Singular.

estarás tú.
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i’Hlurá cll.

Plural.

pslarém mliros.

esluréu voltros.

estarán élts.

oslará ól.

Plural.

ostarómos nusulros.

estaréis vosotros,

estarán ellos.

MODO SUBJUNTIVO.

Singular.

cóm jó estiya.

tu estiyas.

e'tl estiya.

Plural.

nóttsos estiyué.m.

vóltros estiyuéu.

élls esliyan.

Presente.

I

Sinyular.

k'onio yo oslé,

tú estés,

él esté.

Plural.

nosotros ostémos.

Vü.sotros estéis,

ellos estén.

Pasado imperfecto.

Singular.

cóm Jó estaría ó estiyués.

tu estarim ó esliyuésses.

éll estaría ó esliyues.

Plural.

nóllros eslariam ó ezliyuéssem.

vóltros estariau ó esliyuésseu.

élls estarían ó estiyuésscn

.

Sinyular.

oonio yo estuviera, estaria ó e.s-

I
tuviese.

'tú estuvieras, estarías ó estu-

vieses.

él estuviera, estaria ó estuvic.se.

Plural.

no.sotros estuviéramos, estaria-

uiüs ó estuviésemos.

vosotros estuvierais, estaríais ó

estuvie.seis.

ellos estuvieran, estarian ó cs-

tuviessen.

Pasado perfecto

Singular.

cóm jó liaja e.'itád.

tu hajas estád.

éll liaja estád.

Plural.

iióltros hajam estád.

! Sinyular.

como yo haya estado,

fú hayas estado,

él haya estado.

Plural.

nosotros hayamos estado.
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eéllros hajaii estad,

ells huja» estad.

— no —
vostitros hayais estado,

ellos hayan estado.

Pasado muy perfecto.

Singular. I

€Ítm jó haffuera, hauria, ó ha-

(jués estad.

tu haguéres, haurias, ó hagnés-

ses estad.

cll huguéra, hauria, ó llagues

estád.

Plural.

mitras haguérem, hauriam, ¿j

haguéssem estad. I

vóltros haguérau, hauriau,

hagúésseu estad.
\

etis haguéren, hauriau, ó ha-
guéssen estad.

Singular.

conin yo hubiera, hahria, ó hu-

bie.se. estado.

tú hubieras, habrias, ó hubie-

ses estado.

61 hubiera, habria, ó hubiese

estado.

Plural.

nosotros hubiéramos, habría-

mos, ó hubiésemos estado.

vosotros hubierais, habríais, 6

hubieseis estado.

ellos hubieran, habrían, ó hu-
biesen estado.

Futuro.

Singular.

como yo estuviere, ó hubiere

estado.

tú estuvieres, ó hubieres e.s-

tado.

él estuviere, ó hubiere estado.

Plural.

nosotros estuviéremos, ú hu-
biereis estado.

vo.sotros estuviereis, ó hubie-

reis estado.

ellos estuvieit’n, ó hubieren es-

tado.

MODO I.NFIMTIVO.

Presente y pasado imperfecto estar estar.

Pasado [)ertecto y muy p(n’recto havér estad haber estado.

Futuro havér de estar haber de estar,

ííerundio estánd estando.

Partici[tio pasivo estad estado.

Partic.i])io de futuro havénd de estar habiendo de estar.

De arpií .se ve que en mallorquin los verbos estar y essér

tienen materialmente un mismo participio pasivo; pero no re-

sulta confusión, porque el verbo estar en sus formas compues-
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tas admilc (*1 voi Ik) havér. Como: havia estad, y el vpi Imj esser

no le nilinile. (á)mo; era estad.

Ademas Ideii marcada va la difeiencia entre elles, por«|ue

el verbo es/ár junto con algunos participios pasivos y nombres
adjetivos equivale á sentir ó tener actualmente la calidad que
ellos significan. Como: estar cansad, estar trist: estar cansado,

estar triste;
y

el verlx) essér .ser, vale tener las propiedades ó

calidades de lo que ellos espresan. Como: essér cansad, essér

Irist: ser cansado, .ser triste.

Como los verlms estar y essér á veces significan existir ó

hallarse en algún lugar y en sus analogías, á veces para expri'-

sar esta existencia nos valemos del uno ó del otro; pero siem-
pre que usamos del primero queremos demostrar un e.stado al

parecer pasagero. Como: ár' estig emb' vasté, ahora estoy con

usted; y siempre que usamos del segundo al parecer queremos
indicar un estado permanente. Como: luéga som emb' vasté,

luego soy con usted.

En mallorquiii usamos exclusivamente del verlxicssé/- cuan-

do queremos demostrar la existencia en algún lugar ó en sus

analogías, pre.scindiendo de tiempo, es decir, de actualidad. Co-

mo: saín estad á cálcua par diñar emb tu; pero si dett'rmiiia-

iiios una actualidad, usamos del verlxi estar. Como: hé 'stád

duas horas á cáleua par diñar emb tu. Lo mismo sucede si que-

romos expresar una actualidad, aunque no la determinemos.

Como: som estad á Pollénsa, donde se presenta una idea [ires-

cindible de tiempo, es decir, de actualidad; hé estad á PoUén-
sa, donde preci.samente .se ofrece una idea de que lie empleado

algún tiempo en dicha villa. Enlainj vácj essér á Ciutád, enláiiti

vüej estar á Ciuliid; donde cualquiera conoce la diferencia.

El verbo estar .se jnnhi al gerundio sin añadirle significa-

ción, estár dormind estar durmiendo, significa dormir.

El verbo junto al gerundio sirve para declinarle, pues

si bien este no se declina en cuanto á forma, se conjunga ó .se

declina en cuanto á significado, (¡orno: estic iniránd estoy mi-
rando, significa mir miro, cstam miránd estamos mirando, sig-

nifica mirán miramos.
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Í*KCL1 .NACION DK IN VERBO RECOLAR BE LA PRIMERA'

iiniár amar.
MODO INDICATIVO.

Simjular.

jo áiii.

lu áuias.

(MI hiña.

Plural.

lu'iltros amhm.
vcMtros ainhii.

iMIs hinaii.

Presente.

Singular.

yo amo.

tú urnas,

él ama.

Plural.

nosotros amamos,
vosotros amais,

ellos aman.

Pasado imperfecto.

singular.

jít aniava.

tu amava.s.

(^11 amáva.

Plural.

lu'iltros aiiihvain.

víilfros aniávaii.

(^Il.s ainhvau.

Singular.

yo amaba,

tú amabas,

él amaba.

Plural.

nosotros amábamos,
vosotros amabais,

ellos amaban.

Pasado perfecto.

Singular.

jít hé amad, vhcj amar, o vácj

havt'r amhd.

tu amares, has amhd, vhrosama
(h vhres havAr amhd.

('il amh, lih amhd, vh amhr, i'i

vh havt'r amad.

Plural.

mMtros amhrem, linn amhd, va-

rem amhr (t vhrcm havt'r amhd.
vi’illros amhrcu, hou amhd, vá-

ren amhr, ít vhreu havér amad,
í'lls amhren, hhn'amhd, vhren

amhr, ó vhmi haver amhd.

I
Singular.

'yo amé, he amado, ó hube ama-
do.

[tú amaste, has amado, ó hubis-

te amado.

él amó, ha amado, ó hubo ama-
do.

Plural.

no.sotros amamos, hemos ama-
do, ó hubimos amado,

vosotros amasteis, habéis ama-
do ó hubisteis amado,

ellos amaron, han amado, ó hu-

bieron amado.
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Pasado mny perfecto.

Singular.

ju havia ainád.

tu liavias amád.
éll havia atnád.

Plural.

nOltros haviaDi aiiiitd.

Yóltros haviau amitd.

élls havian amad.

Singubr.
ijo había amado,

tú hablas amado,

él había amado.

Plural.

nosotros habíamos amado,
vosotros habíais amado,

ellos habían amado.

Futuro

Singular.

jó amaré,

tu amarás,

éll amará.

Plural.

nóltros amarém.
vultros amaróu.

élls amarán.

simple.

Singidar.

yo amaré,

tú amarás,

él amará.

Plural.

nosotros amarémos.
vosotros amaréis,

ellos amarán.

Futuro compuesto.

Singular.

jó hauró amád.

tu haurás amád.

éll haurá amád.
Plural.

nóltros haurém amád.

vóltros haurém amád.

élls haurán amád.

Singular.

yo habré amado,
tú habrás amado,
él hal/rá amado.

Plural.

nosotros habrémos amado
vosotros habréis amado,

ellos habrán amado.

MODO IMPERATIVO.

Presente.

Singular.

ama tu.

ám éll.

Plural.

amém nóltros.

aináu vóltros.

ámon élls.

Singular.

ama tú.

ame él:

Plural.

amemos nosotros

amad i'o,Hotros.

amen ellos.
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Siii(/ul(¡r.

amaras tu.

amai'it éll.

Plural.

amari'in nultros.

amaréu \oltros.

amaran élls.

— lli —
Futuro.

Siiigular.

amarás lú.

amará él.

Plural.

amaremos nosotros,

amaréis vosotros,

amarán ellos.

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

Singular.

cuín jú lun, u ^mi.

tu áms, i) ámis.

('ll ain, ó .'uní.

Plural.

niMtius amím.
vijltros aim'ii.

élls filien, u imin.

Singular.

como yo ame.

tú ames,

él ame.

Plural.

nosotros amemos,

vosotros améis,

ellos amen.

Pasado imperfecto.

Singular.

cuín jü amaría, ü amas.

tu amarías, ó amasscs.

éll amaría, ó amás.

Plural.

núltrns amarían, ú amássem.

vc'iltros amariau, 6 amásscu.

élls amarían, é ainítsscn.

Singular.

como yo amara, amarla, ó ama-
se.

tú amaras, amarlas, ó amases.

él atoara, amarla, ó amase.

Plural.

nosotros amáramos, amaríamos,

ó amásemos.

vosotros amárais, amaríais, ó
amaseis.

ellos amaran, amafian, o ama-
sen.

Pasado
Singular.

cum ju liaja amíld.

tu liájas amad,

éll hája amad.

perfecto.

Singular.

como yo haya amado.

\tú hayas amado.

\él haya amado.
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Pluial.

ni'titius lii^jain aiiiy.

Vültros híijau am&d.

(^Ils hitjau amad.

— 1 15 —
I

Plural.

\nosolros lidyamos amado,
i'osoíros haijnix amado,

ellos hayan amado.

Pasado muy perfecto

Sinyular.

cóm jó haguóra, hauria, ó lia-

^ué.s amad.

tu naguéras, hauria.s, ó haguós-

ses amód.

éll liaguóra, hauria ó iiaguó.s

amad.

Plural.

nóltros haguéram, hauriam, ó

haguéssem amód.
vóltros haguórau, haurian, ó

haguósscu amód.

élls haguéran, hauriau, ó ha-

guéssen amód.

Singular.

como yo hubiera, habría, ó hu-

biese amado.
tú hubieras, habrías, ó hubie-

ras amado.

él hubiera, habría, ó hubiese

amado.

FMnraf.

nosotros hubiéramos, habrramos

ó hubiésemos amado.

vosotro» hubierais, habríais, ó
hábleseis amado.

ellos hubieran, habrían,, ó hu-

biesen amado.

Futuro.

Singular.

como yo amare, ó hubiere ama-
do.

tú amares, ó hubieres amado,

él amare, ó hubiere amado.

Plural.

nosotros amáremos, ó hubiéi'e-

mos amado.

vosotros amareis, ó hubiereis
' amado.

ellos amaren, ó hubieren ama-
do.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto amór amar.

Pasado perfecto y muy perfecto havór amód habei' amado.

Futuro navér de amór haber de amar.

Gerundio amind amando.

Participio pasivo amid amado.

Participio de futuro havi'nd de amar habiendo de amar.
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DHCUNACIO.N OK t:N VEUBO UEr.üLAR DE LA SEfiENITA

viilér, iDaler,

MODO INDICATIVO,

Presente.

Séiiyiilar.

jí> vülg.

tu vals.

m vál.

Plural.

luMtrüs valCm.

vóllros valéu.

('•lis valCii.

Singular.

jí) valia,

tu valias.

(^11 valia.

Plural.

nultros valiam.

viMtros valiau.

t'lls valiau.

Singular,

go migo,

tú vales,

él vale.

Plural.

nosotros valemos,

vosotros valéis,

ellos valen.

Singular.

yo valia,

tú valias,

él valia.

Plural.

nosotros vallamos,

vosotros valíais,

ellos vallan.

Pasado imperfecto.

Pasado perfecto.

Singular.

jo \icj valér, iié valgud, ó vacj

liavór valgud.

tu valguéres, vares valír, hits

valgud, ('i viires liavér valgud

C‘ll valgué, vil valé, hk valgifd,

ó vá havt>r valgud.

Plural.

m'iltros valguérem, v^rem valér

hém valgud, ('• vürem havérj

valgud.

volteos valguéreu, viren valt'i",

liéu valgud, íi váren liaví'rj

valgud.
I

Singular.

yo valí, he valido, ó hubo va-'

lido.

tú valiste, has valido, ó hubis^

te valido.

él valió, ha valido, ó hubo en-
lido,

Plural.

nosotros valimos, hemos valido,

ó hubimos valido.
\

vosotros valisteis, habéis valido,

ó hubisteis valido.
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lis val^ui’n'ii, varen valí'r, liim

val^ml, o váren liavi'r val-

gud.

\elloi; raUrron, han raliilo, óhn-

1
hicvon valido.

Pasado imperfecto.

Sinyular.

jñ liavia vaigmi.

tu liavias valgiiil.

(11 liavia valgiiil.

Plural.

m'iltros haviam valgud.

vditros Iiaviau valgiul.

élls Iiaviau valgiid.

Singular.

yo liuhiu valido,

la lialiias valido,

vi halda valido.

Plural.

nosotros habiamos valido,

vosotros hahiais valido,

vitos hahian valido.

Futuro
Sinyiilar.

jó valró.

tu vairás.

ó II va Irá.

Plural.

uóltrns valróui.

volt ros valróu.

élls valráii.

simple.

Singular.

yo valdrv.

la valdrás,

vi valdrá.

Plural.

no.Holros valdrv¡nos.

¡'OSOIros tmIdrvis .

vtlos valdrán.

Futuro compuesto.

Singular.

jó liauré valgud.

tu liaurás valgud.

éll liaurá valgud.

Plural.

uóltrns liauréin valgud.

vóltrus liauréu valgud.

élls hauráu valgiui.

Singular.

yo habré valido,

tú habrás valido,

vi habrá valido.

Plural.

no.solros habremos valido,

vosotros habréis valido,

ellos habrán valido.

MODO IMPERATIVO.

Singular.

vál tu.

válga éll.

9

Presente.

Singular.

vale tú.

valga él.
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Plural.

valgiiéiii iióltros.

valéu vóltros.

valgan olls.

Singular.

valríis tu.

valríi ('11.

Plural.

valn^m nolti'o.>.

valrt'u volteos,

valrítii (^lls.

— H8 —
I

Plural,

j

valyaiiios numlros.

1
valed imoíros.

i

valfian ellon.

Futuro.

Singular.

valdrás lú.

valdrá él.

JMural.

valdremos nosotros,

valdréis vosotros,

valdrán ellos.

MODO SlIB.ll.MIYO.

Siiujular.

coni jo vMga.

tu viilgas.

('•11 válga.

Plural.

iKjltro.s valguíiii.

V(Mtros valguíu.

('ll.s válgan.

Presente.

Singular.

como ¡jo valija,

tú valijas,

él valija.

'iMiiral.

nosotros vulijumos.

vosotros vatgais.

ellos valijun.

Pasatto imperfecto.

Singular.

('('un jo valria, (') valgiu's.

tu valrias, ó valguésscs.

('11 valria, i"» valgués.

Plural.

níiltros valriain, o valgiuíssí’ni

víiltros valriau, fi valgués.seu.

(?lls, valriau, ('» valgués.sc‘n.

I

Sing'iilar.

\eomo tjo valiera, valdria, ó va-

liese.

tú valieras, vaidrias, ó valieses,

él valiera, valdria, ó valiese.

IMural.

nosotros valiéramos, valdria-

mos, ó valiésemos,

vosotros valierais, valdriais, ó

valieseis.

ellos valieran, valdrían, ó va-

liesen.
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Pasado perfecto.

Siiifjiihir.

rnin j("> liíija vaígiiil.

tu hiijas valgiul.

úll liitja valgiid.

Plural.

noltros li.^jain valgiid

volt ros liíijau valgiul.

<'‘lls liájaa valgud.

Singular.

como 1/0 haya valido,

tú hayas valido.

\él haya valido.

Plural.

'nwsoiros hayamos valido,

¡vosotros hayais valido,

¡ellos hayan valido.

Pasado muy perfecto.

Sinyular.

cóni jo haguéra, hauria, d ha-

gués valgiui.

tu liaguéras, haurias, ó hagués-

sas valgud.

dll liaguéra, liaiiria, ó liagués

valgud.

Plural.

iióltros haguérain, liauriain, ó|

tiaguéssom valgud.

vdltros liaguérau, liauriau, ó

liaguésséu valgud.

dlls liaguéran, haurian, o lia-

guésscn valgud.

Singular.

como yo hubiera, hahria, ó hu-

biese valido.

tú hubieras, habrias, ó hubie-

ses valido.

él hubiera, liabria, ó hubiese

valido.

Plural.

nosotros hubiéramos, habríamos

ó hubiésemos valido.

vosotros hubierais, habríais, ó

hubieseis valido.

ellos hubieran, habrían, ó hu-

biesen valido.

Futuro.

Singular.

como yo valiere, ó hubiere va-

lido.

tú valieres, ó hubieres valido,

él valiere, ó hubiere valido.

Plural.

nosotros valiéremos, ó hubiére-

mos valido.

vosotros valiéreis, ó hubiereis

valido.

ellos valieren, ó hubieren va-

lido.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto valír valer.

Pasado perfecto y muy perfecto havér valgud haber valido.

Futuro navér de valér haber de valer.
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(ifiniiidio val^iiriMl valiciiilu.

Paiiiripio pns/rn val^i,nul milido.

Parliripio df fiiliiro tiavi'iiil tic vali-r liahií^ndo dr rnlrr.

ItKf.UXAClON l)K VKIIBU HKCTIAII DK lA TKHCKIIA

pnriir, pariir.

M0Í)0 INDICATIVO.

S¿i¡i/iil<tr.

jo parti'sc.

tu parti'is.

('II parit'x.

Pliiivl.

lu'iltni.s pai'tíii).

viMtnis ])art¡ii.

('lis partc'xni.

Presente.

i

Sin}>'ular.

//o parto.

Id parles,

él parte.

l'liiral.

nosotros partimos,

vosotros partís,

ellos parten.

Pasado imperfecto.

Sinyular.

jó partía,

tu jiartias.

('II partía.

Plural.

iióltnj.s partíam.

vóltros partían,

('•il.s partían.

Singular.

¡¡o parlia.

tú partías,

él partía.

Plural.

nosotros partíamos,

vosotros partíais,

ellos partían

.

Pasado perfecto.

Sinifular.

jó v¡i(;j partir, luí partid, óviifj

liaví^r partid.

tu partire.s, liá.s partid, váre.s

partir, ó vareas liav('‘r partid.

('II partí, lia partid, vil partir,

ó vil liavír partid.

Plural.

m'illros pariircin, luMii partid.

Singular.

yo partí, he partido, ó Itiihe

partido.

tú partiste, has partido, 6 hu-
histe partido.

él partió, ha partido, ó hubo

partido.

I'fiiral.
'

nosotros partimos, hemos par-
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v.'ii'i'in partir, ó váriMii liavc'r

parliil.

víillrns iiartircii, lit'ii parliil,

vart'ii [)artir, o váren liavi'r

partid.

éllspartircii, lian iiartid, váren

partir, ovaren liaver partiil.

Udu, ó IiiiIjíiiius partido.

rosolroH pnrlisteis, lia/xds par-
tido, (j hulmlris portillo.

ellos partieron, linii partido, ó

hulderon partido.

Siniialur.

jo havia partid,

tn liavias partid,

éll havia partid.

Plural.

noltros liaviain partid,

vdltros liaviau partid.

élLs liavian partid.

Sin^nilar.

1/0 lialiia partido,

tú haldas partido,

é! halda partiih.

Plural.

nosotros haldainos partido,

nosotros haldais partido,

ellos hahi.au partido.

Pasado muy perfecto,

I

Futuro simple.

Siiif/ular.

jo partiré,

tn partirá.';,

éll partirá.

Plural.

noltro.s partiréin.

vñitrn.s ])artiréu.

éll.s partirán.

Singular.

¡/o partiré,

tú partirás,

él partirá.

Plural.

iio.sotros partirémos

.

vosotros partiréis

.

ellos partirán.

Futuro compuesto.

Sinijular.

jó liauré partid,

tn hatirá.s partid,

éll lianrA partid.

Plural.

noltros liauréin partid.

viMlros hauréu jiartid.

élls haurán jiartid.

Singular.

¡/o huhré partido,

tu huhrás partido,

él habrá partido.

Plural.

nosotros hahrémos partido,

vosotros hahréh partido,

ellos habrán partido.
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MODO IMPERATIVO.

Singular.

partóx tu.

partésca éll.

Plural.
'

partiguém nóltros.

pai’tiu vóltros.

partCscan élLs.

partiros

partirá éll.

Plural.

partirém néltros.

partiréu vóltros.

parlivaii élls.

Singular.

tu.

Presente.

Singular.

parte tú.

parta él.

Plural.

partamos nosotros,

partid vosotros,

partan ellos.

Futuro.

Singular.

partirás tú.

partirá él.

Plural. .

partirémos nosotros,

partiréis vosotros,

partirán ellos.

MODO SUBJUNTIVO.

Singular.

c6ni jo partésca.

tu partéscas.

éll partésca.

Plural.

néltros partiguCni.

vóltros partiguéu.

élls pai'téscan.

Presente.

Singular.

como yo parta,

tú partas,

él parta.

Plural.

nosotros partamos,

vosotros partáis,

ellos partan.

Pasado imperfecto.

Singular.

cóni jó partirla, ó partís,

tu partirlas, ó partissos.

éll partirla, ó partís.

Singular.

como yo partiera, partiria, ó

partiese.

tu partieras, partirius, ó par-
tieses.

él partiera, parliria, ó par-
tiese.
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Phinil.

iióllnis partiriaiii, ó p.irli.SKnn.

vultnis partiriau, ó pailisseii.

(‘lis j)arUrian. ('» partisstíii.

Sini/iiinr.

cuín ju haja parliil.

tu hijas partid.

(‘II haja jKirtid.

Pliirnl.

nóltrus hajini partid.

Yültros hijau partid,

('lis hajan partid.

Plural.

iwsiílros parliéramos, ¡¡nt liria-

inos, ó partiésemos,

vosotros partierais, partiríais,

ó partieseis.

ellos partieran, partirían, ó

partiesen

.

Sinijular.

como yo haya partido,

tú hayas partido,

él haya partido.

Plural.

nosotros hayamos partido,

vosotros hayais partido,

ellos hayan partido.

Pasado perfecto.

Pasado muy perfecto.

Singular.

cum jo haguéra, hauria, o ha-
gm's partid.

tu haguéras, haurias, ü tiagucs-

ses partid.

éll haguéra, hauria, (i hagués

partid.

Plural.

nóltros haguérani, hauriaw, í»

hagu('s.scin partid.

Yoltros haguérau, hauriaii, ó

haguésscu partid.

(ílls hagiK'ran, haurian, 6 ha-

guéssen partid.

Singular.

como yo hubiera, habria, ó hu-

biese partido.

tu hubieras, habrías, ó hubie-

ses partido.

él hubieia, habría, ó hubiese

partido.

Plural.

nosotros hubiéramos, habría-

mos, o hubiésemos partido,

vosotros hubierais, habríais, ó

hubieseis partido,

ellos hubieran, habrían, ó hu-

\

biesen partido.

Futuro.

Singular.

como yo partiere, ó hubiere

partido.

tú partieres, ó hubieres par-
tido.

él partiere, ó hubiere partido.

Plural.

nosotros partiéremos, ó hubié-

remos partido.

vosotros partiereis, ó hubiereis

partido.

ellos partieren, ó hubieren par-

tido.
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MODO INFINITIVO.

Presente
//
pasado imperfecto

)
3artir

/

w/7íV.

Pasado perfecto ij muy perfecto haví'r partid haber partido.

Futuro liavér do partii' haber de partir.

Gerundio partiiid partiendo.

Participio pasivo partid ;)a;7/V/o.

Participio de futuro havtMul do jiarlir habiendo de partir.

Declinncion de un verbo de la cuarta en ur

fliir, Hevar.

MODO INDICATIVO.

Presente.

Siiifiular.

jo dug.

tu dii.';.

('II du.

Plural.

lu'iltros duini.

ví'tllros dui.s.

('lis duan.

Siiii*'idar.

yo llevo,

tú llevas,

él lleva.

Plural.

nosotros llevamos,

vosotros lleváis,

ellos llevan.

f

Pasado imperfecto.

Sinyular.

j('( di'iya.

tu dinas.

í‘11 dina.

'Plural.

luiltros dúyaiii.

viMtros dúyau.

6lls (luyan.

Sini¡;iilar.

yo llevaba,

tú llevabas,

él llevaba.

Plural.

noso tros Ilevé bumos

.

vosotros llevabais,

ellos llevaban.

Pasado perfecto.

Sinyular.

j('i vácj dui'f lié diiit, b vácj ha-

vi'r diiit.

yo

Sinp^ular.

lleve, he llevado, ó hube lle-

vado.
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tu tlugm'ros, vares «lur, liíis

(liiit, (I vares liaver diiil.

('•11 (liij;iit‘, va (lar, liii diiit, ii

va liavi'r duil.

Plural.

iiíMlros duguéreiii, várein dar,

lu'm dait, (j vareui liavt'r duit.

viMlros da"u(írcu, varea dar,

lu'a duit, ('i viireu liav('r dait.

('lis dagut'ren, vitrea dar, han

duit, (') varen liav('r duit.

lú llrraslr, ha.-; Uevutlo, ó hu-
hixtf llevado.

él llevó, ha llevado, ó hiilm lle-

vado.

l'lural.

no.folros llevamos, hemos lleva-

do, ó hubimos llevado,

vosotros llevasleis, habéis lleva-

do, ó hubisteis llevado,

ellos llevaron, han llevado, ó

hubieron ¡levado.

Pasado muv
Sin(/ulnr.

i

j('( liavia duil. '

tu liavias duit.

('11 liavia duit.

Plural.

m'iltros haviain dait.
|

víiltros liaviau duil.
j

('•lis liavian dait. '

perfecto.

Singular.

¡JO habla llevado,

lú haldas llevado,

él habia llevado.

Plural.

nosotros habiamos llevado,

vosotros habíais llevado,

ellos hablan llevado.

Singular.

j('i dui'(t.

tu duras.
('11 dará.

Plural.

iiditros (hm^m.
vóltros diinMi.

('lis diiriin.

Futuro simple.

I

Singular.

:
go llevaré,

tú llevarás,

él llevará.

Plural.

nosotros llevaremos

.

vosotros llevareis

.

ellos llevarán.

Singular.

jó liaimt duil.

tu haurás duit.

('II liaur:i duit.

Plural.

iióltros hauréni duit.

vóltros liaurOu duil.

('lis hauráii duit.

Singular.

go habré llevado,

tú habrás llevado,

él habrá llevado.

Plural.

nosotros habrémos llevado,

vosotros habréis llevado,

ellos habrán llevado.

Futuro compuesto.
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MODO IMPERATIVO.

Súíijiilar.

(lu tu.

(luga éll.

Plural.

duguém nóltros.

(luis víiltros.

(1 ligan ells.

Sinijukr.

(lurás tu.

ilurii éll.

Plural.

ilui’ém nóltros.

(luréu vóltros.

(huin élls.

Presente.

Singular.

llera tú.

lleve él.

Plural.

llevemos nosotros,

llevad vosotros,

lleven ellos.

Futuro.

Singular.

llevarás tú.

llevará él.

Plural.

llevarérnos nosotros,

llevaréis vosotros,

llevarán ellos.

MODO SURJUiNTIVO.

Presente.

Simjular.

cíiin jó (luga,

tu (lugas,

él (luga.

Plural.

nóltros (luguéin.

vóltros (Itiguéu.

élls (lúgan.

Singular.

como yo lleve,

tú lleves,

él lleve.

Plural.

nosotros llevemos,

vosotros llevéis,

ellos lleven.

Pasado imperfecto.

Sinynlar.

cóni jó (luria, ó dugués.

tu durias, ó duguésses.

éll duria, ó dugués.

Singular.

como yo lleváira, llevarla, ó lle-

vase.

tú lleváras, Ilevarlas, ó lle-

vases,

él llevára, llcvaria, ó llevase.
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Plural.

iifdtros (luriam, ó iliiiíut''sscm.

vüllrus (luriau, ó dugm'sseu.

clls durian, o dugiiéssen.

I'liiral.

nosolro.s lleváramos, llcvaria-

mos, ó llevásemos.

vosotros llevarais, llevariais, ó

llevaseis.

ellos llevaran, llevarían, ó lle-

vasen.

Pasado perfecto.

Singular.

cóm j«'i liüja duit.

tu hájas (iiiit.

L“ll liítja duit.

Plural.

riultrus liiijam duit.

voltios h^jau duit.

(Mis liíljan duit.

Singular.

como yo haya llevado,

lú huyas llevado,

él haya llevado.

Plural.

nosotros háyamos llevado,

vosotros hayais llevado,

ellos hayan llevado.

Pasado muy perfecto.

Singular.

(•(7iJi j('i liaguéra, liauria, ó lia-

gués duit.

tu liaguéras, haurias, fi liagut'‘s-

srs duit.

iMI liagiuM-a, hauria, í» liagués

duit.

Singular.

romo yo hubiera, habría, ó hu-

biese llevado.

lú hubieras, habrias, ó hubie-

ses llevado.

él hubiera, habriu ó hubiese lle-

vado.

Plural.

ru'iltros haguérani, hauriatn, o

hagu('(sscm duit.

voltros haguérau, liauriau, ii

haguésseu duit.

tMIs liaguéran, haurian, 0 lia-

gués.spn duit,

Plural.

nosotros hubiéramos, habría-

mos, ó hubiésemos llevado,

vosotros hubierais, habríais, ó

hubieseis hallado,

ellos hubieran, habrían, ó hu-
biesen hallado.

Futuro.

Singular. I

como yo llevare, ó hubiere lie-'

vado.

tú llevares, ó hubieres llevado,

él llevare, ó hubiere llevado.

Plural.

nosotros lleváremos, ó hubiére-

mos llevado.

vosotros lleváreis, ó hubiei'eis

llevada.

ellos llevaren, ó hubieren lle-

vado.
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MODO IM’l.MTIVO.

Presente
¡¡
pasado imperfecto dur Iterar.

Pasado perfecto y muy perfecto liav^r diiit hahcr llerailo.

Futuro liavc'r do dur haber de llevar.

Gerundio dugiu'uid llevando.

Participio pasivo duit llevado.

Participio de futuro liavónd do dur habiendo de llevar.

Ikdinacinn de un verbo de la cuarta en aiirer

recaurer, recaer»

MODO INDICATIVO.

/

Sinyular.

jó rocEiig.

tu rocóus.

(MI rooitu.

Plural.

nóltrus recaim.

vóltros roeais.

(Mis roduan.

Presente.

Singular.

yo 7'ecaiyo.

tú }‘ecaes.

él recae.

Plural.

nosotros recaemos,

vosotros recaéis,

ellos recaen.

Pasado
Singular.

jó rocaya.

tu roi ayas.

(•II ro(^aya.

Plural.

iióUros rocayain.

vóltros rocaya 11 .

(Mis lucayan.

imperfecto.

Singular.

yo recaia.

tú rcíaias.

él 7'ecaiu.

Plural.

nosotros recaiamos.

vosotros recaíais,

ellos recalan.

Pasado perfecto

Singular.

jó vitcj rocíiiiror, Iu5 rocaigud, ó

vacj haver rocaigud.

Singular.

yo recaí, he lecaido, ó hube re-

cuido.
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!ii varos roraiiror,

lias rocaijíud, ü vílros liavCr

rooai''U(l.

éll rocaijíiié, vá rocauror, liiire-

rai^iRl, ó va liavt'r rocaijíud.

Plural.

nóltnis roraij'tiérom, \imii ro-

catiror, lien) rooaigud, ó vii-

roiii liavAr rooaij'ud.

volt ros rocaiguórou, viren ro-

eaurer, ht'ii rerai*i;ud, d vi-

ren liavOr reeaii?n(l.

('lis reeaií^uéren, viren l•eci^^-

rer, liin reeaigud, o viren

liavér reeaigud.

tú remistr, has recaiilu, ó iiii-

hisle reruidu.

él irmijd, liu rnuido, ó lialto

remido.

IMnral.

imuiros reruinws, lieiiius rerai-

do, ó hubimos remido.

vosotros remisleis, habéis re-

raido, ó hubisteis revaido.

ellos reeai/eroii, han remido, ó

hubieron remido.

Pasado muv perfecto.

Siiifiular.

jo liavia reeaigud.

in lia vías reeaigud.

éll liavia reeaigud.

Plural.

noltros liaviani reeaigud.

volteos liavian reeaigud.

élls liavian reeaigud.

Singular.

¡jo había remulo,

tú habins revaido.

él habla remido.

IMnral.

nosotros habiamos revaido.

\ vosotros habíais recaido.

\ettos hahian reraido.

Futuro simple.

Sitií/ular.

jó reeauré.

tu reeanris.

édl reeaiiri.

Plural.

noltros recaiiréui.

Yol Iros roeaiiréu.

ells reeaiirin.

Singular.

ijo remere.

tú recaerás.

él recaerá

.

Plural.

nosotros reeaerénios.

vosotros recaeréis,

ellos recaerán.

Futuro compuesto.

Sinijular.

jó lianré reeaigud.

tu liauris reeaigud.

éll lianri reeaigud.

I

Singular.

¡10 habré recuido

.

jíH habrás remido.

\él habrá revaido.
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Plural.

níiltros liaurrin rt'cait'Uil.

V(M(ros liaun'u rcca¡;^!iil.

(lis haurán rccaij^ud.

j

Plural.

nosotros habremos reraido

tuo.solros habréis recaído

.

\eUos habrán recaído.

MODO IMPERATIVO.

Presente.

Singular.

roraii tii.

recaij^a éll.

Plural.

rccaijíiiím iiollros.

nvais vóltros.

n’cáijían (^ILs.

Siniíiilar.

recae tú.

recaiga él.

Plural.

recaigamos nosotros,

recaed vosotros,

recaigan ellos.

Simia lar.

rerauiás tu.

rreaurií éll.

Plural.

i'ecaiirtSiii noltus.

rerauríii vóllros.

rocauráii élls.

Futuro.

Singular.

recaerás tú.

recaerá él.

Plural.

recaerémos nosotros,

recaeréis vosotros,

recaeréin ellos.

MODO SUBJUNTIVO.

- Presente.

Singular.

f6m jo iTciiiga.

lu rcciigas.

éll recaiga.

Plural.

nnltro.s recaiguéin.

vüitros recaiguéu.

élls roc^igan.

!
Singular.

como go recaiga,

tú recaigas,

él recaiga.

Plural.

nosotros recaigamos,

vosotros recaigáis,

ellos recaigan.

Pasado imperfecto.

Singular.

cóiii jü recauria, ó recaigués.

Singular.

como yo recayera, recaeria,

recayese.

ó
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tu iviMurias, o m*ai^iu'‘Ssos.

('11 n'caiiria, o rof3Ígiu'*s

Plural.

luMlros recaiu'iain, 6 reeaigués-

SOIJJ

.

volt ros recaiiriau, ó recaiguós-

seii.

élls recaui'ian, o rt“caiguéssen

.

ir.i —
lú rec(i¡ierw<, rerneriníi, ú rna-

ifesex.

rl recayera, rccaeria, ó reca-

yese.

Plural.

nosotros recayéramos, recaería-

mos, ó recayésemos,

vosotros recayerais, recaeiiu'is,

ó recayeseis.

ellos recayeran, recaerían, ó re-

cayesen.

Pasado perfecto.

Sinynlar.

cüin jó liíija ivcaigiul.

tu liájas recaigud.

«'11 liája rcraigud.

Plural.

íióllros hájain rccaigiul.

vóltros Iiajau rceaigud.

élls liajaii recaigiul.

Singular.

\cjnw ya haya recaído.

,tú hayas recaído,

él haya recaído.

I- Plural.

\nosolros héiyamos recaído.

\ vosotros hayais recaído.

\ellos hayan recaído.

Pasado muy perfecto.

Sinynlar.

«’óm jó haguéra, liauria, ó lia-

gués rceaigud.

tu liaguéras, haurias ó hagucs-

.st'.s i’ceaigud.

éll haguéra, hauria, ó liagués

rceaigud.

Plural.

iióltros haguéram, liauriaiii, ó

tiaguésseiii rceaigud.

vóltros haguérau, hauriau, ó

haguésseu rceaigud.

élls haguérau, hauriau, ó ha-

guéssen recaigud.

Singular.

Singular.

como yo hubiera, habría, o hu-

biése recaído.

lú hubieras, habrías, ó hubie-

ses reiaido.

él hubiera, habría, ó hubiese

reraido.

Plural.

nosotros hubiéramos, habríamos

ó hubiésemos recaído.

vosotros hubierais, habriais, ó

hubieseis recaído.

ellos hubieran, habrían, ó hu-

biesen recaído.

como yo recayere, ó hubieie re-

cuido.

Futuro.

Plural.

nosotros recayéremos, ó hubié-

remos recaido.

\
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tú rerai/i’ii'.’i, ó huhicres rr- vosotros reruncreis, ó htihiercLs

mido.
I

rvcaido.

él rvrayerv, ó hubiere reeuido. '.ellos reeaiiereit, ó hubieren re-

I

ruido.

MODO INFINITIVO.

Presente ij pasado imperferto recíiurer recaer.

Pasado perfecto
//

muij perfecto liavér recaigud haber recaido.

Futuro lia ver de reeaurer haber de recaer.

Gerundio recaéiid o recaiguéiid recayendo.

Parlicipio pasivo recaijíud recaido.

Participio de futuro havínd de recímrer habiendo de recaer.

Declinación de un verbo de la cuarta en éurer.

crcurcp, creer.

MODO INDICATIVO.

Presente.

Sinyular.

j() e.ri'g,

tu cn'us.

(MI ertMi.

Plural.

nóllros cnMin.

vultros cnMs.

('lis cn'iieii.

Singular.

1/0 creo,

tú crees,

el cree.

Plural.

nosotros creemos,

vosotros creeis.

ellos creen.

Pasado imperfecto.

Sinyular.

j('i (^ríya.

tu eróvas.

óll enHa.

Plural.

iiíiltros cróyam.

vtMlros cn'yau.

('lis criHan.

Singular.

yo (Teia.

tú creías,

él creia.

Plural.

nosotros creiamos.

vosotros creíais,

ellos crcian

.
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Pasado perfecto.

Singular.

j5 crt'urer, lié cregud, 6

vacj liavér cregud.

tu crcguéras, vare.s créurer,

hás cregud, 6 víires liavér

cregud.

éll cregué, vit créurer, hit cre-

gud, é vil havér cregud.

Plural.

nóltros creguéram, vkreni créu-

rer, hcni cregud, ó vürem
havér cregud.

vúltros creguérau, vSireu créu-

rer, heu cregud, é váreu

havér cregud.

élls creguérau, váren créurer,

hán cregud, 6 váren havér

cregud.

Singular.

yo creí, he creído, ó hube

creído.

tú creiste, has creído, ó hubis-

te creído.

él creyó, ha creído, ó hubo

creído.

Plural.

nosotros creimos, hemos creído,

ó hubimos creído.

I

vosotros creisteis, habéis creí-

do, ó hubisteis creído.

ellos creyeron, han creído ó

hubieron creído.

Pasado muy perfecto.

Singular.

jé havia eregud.

tu havias cregud.

éll havia cregud.

Plural.

néltros haviam cregud.

véltros haviau cregud.

élls havian creguu.

Singular.

,yo había creído,

tú habías creído,

él había creído.

Plural.

no.sotros habíamos creído,

vosotros habíais creído,

ellos habían oxido.

Futuro simple.

Singular.

jé'creuré.

tu creurás.

éliyrcurá.

Plural.

niMtros crcuréni.

voltro.s cri'uréu.

élls creurán.

10

Singular.

ijo creeré,

tú oeerás.

él creerá.

Plural.

nosotros creeremos,

vosotros creetxis.

ellos creerán

.
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Futuro compuesto.

Singular.

jo hauré crogiul.

tu hauiis crcgiul.

íll haura crcgud.

Plural.

mMti’Os liaurém creguc!.

voUrns haurOu cirgud.

élls haurán crogud.

Singular.

go habré créido.

tú habrás creído,

él habrá creído.

Plural.

nosotros habremos creído,

vosotros habréis creído,

ellos habráíi creído.

MODO IMPERATIVO.

Singular.

crin tu.

cri'ga_éll.

Plural.

croguCin ntMtros.

eréis voltius.

crégan ells.

Presente.

Singular.

cree tú.

crea él.

Plural.

creamos nosotros,

creed vosotros,

crean ellos.

Singular.

creuriis tu.

crcurh éll.

Plural.

crouréin m'iltros.

crcuréu vtMtros.

crcurin élls.

Futuro.
Singular.

creerás tú.

creerá él.

Plural.

creeremos hosotros.

creereis vosotros,

crerán ellos.

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

Singular.

coni jo crCga.

tu cri'gas.

óll crfga.

Plural.

nfdtros creguém.

viMlros cregéu.

élls crégaii.

Singular.

como go crea,

tú creas,

él crea.

Plural.

nosotros creamos,

vosotros ci'eais.

ellos crean.
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Pasado imperfecto.

Sinfjiihir.

c&tn jó crcuriii, ó crogués.

lu crcurias, ó crt'iíuésses.

¿•11 creuria, ó cregués.

Singular.

como yo creyera, creería, ó cre-

yese.

tú creyeras, creerías ó creye-

ses.

él creyera, creería, ó creyese.

Plural.

nóltros crcuriam, ó cregiiés-

spm.

vóltros creuriaii, ó creguós-

seu.

¿lis creurian, ó crogu¿sscu.

Plural.

nosotros creyéramos, creería-

mos, ó creyésemos.

vosotros creyéraís, creeríais, ó

creyéseís.

ellos creyeran, creerían, ó cre-

yesen.

Pasado perfecto.

Sinyular.

cóin jó liája cregud.

tu hijas cregud.

¿11 hija cregud

.

Plural.

nóltros hijain cregud.

vóltros hijau cregud.

¿lis hajan cregud.

Singular.

como yo haya a-eido.

tú hayas creído,

él haya creído.

Plural.

nosotros hayámos créído.

vosotros huyáis creído,

ellos hayan creído.

Pasado muy perfecto.

Sinyular.

cóin jó hagu¿ra, hauria, ó ha-

gu¿s cregud.

tu hagu¿ras, haurias, ó ha-

gu¿sses cregud.

¿11 hagu¿ra, hauria, ó hagu¿s

cregud.

Plural.

nóltros haguérain, hauriam, ó

hagu¿s.seni cregud.

vóltros haguéi'au, hauriau, ó

haguésseu cregud.

Singular. '

como yo hubiera, habría, 6

hubiese creído.

tú hubieras, habrías, ó hubie-

ses creído.

él hubiera, habría, ó hubiese

creído.

Plural.

nosotros hubiéramos, habría-

mos, ó hubiésemos creído.

vosotros hubierais, habríais, ó

hubieseis creído.
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(Mis haguéran, Iiaurian, ó ha-

guéssen crcgucl.

ellos hubieran, habrían, ó hu-

bieran creído.

Futuro.

Singular.

como yo creyere, ó hubiere

creído.

tú creyeres, o hubieres ci'cido.

él creyere, ó hubiere creído.

Plural.

nosotros creyéremos, ó hubié-

remos creído.

vosotros creyereis, ó hubiéreis

creído.

ellos d'eyeren, ó hubieren creí-

do.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto créurer creer.

Pasado perfecto y muy perfecto liavír cregud haber creído.

Futuro hav(}r de cri'urcr haber de creer.

Gerundio creguénd ú crciMid ci'eijendo.

Participio pasivo cregud creído.

Participio de futuro liavénd de crOurc habiendo de creer.

Declinación de un verbo de la cuarta en éurer.

tréiirer, sacar.

MODO INDICATIVO.

Sinyular.

y. tn'g.

tu treus.

éll tn’^u.

Plural.

íu'illrns tr(*iin.

VíMtros trí-is.

C'lls trcniau.

Presento.

Singular.

yo saco,

tú sacas,

él saca.

Plural.

nosotros sacamos,

vosotros sacais.

ellos sacan.
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Pasado imperfecto.

Singular.

jí) tréya.

tú troyas,

éll troya.

Plural.

m'iltros tri'yain.

vóltros tréyau.

élls triH'an.

Singular.

yo sncahn.

lú sacabas,

él sacaba.

Plural.

nosotros sacábamos,

vosotros .sacabais,

ellos sacaban.

Pasado perfecto.

Singular.

jó vStcj tróuror, ti6 trót, u \icj

havór Irót.

tu treguaras, vires triHiror, liis

trót, o vires havOr trót.

611 treguó, vi tróurcr, hi trót,

ó vi liavór trót.

Plural.

mMtrostreguóram, virem tróu-

rer, hcin trót, ó virem havór

trót.

vóltros treguóraii, viren tróu-

rer, heu trót, ó vireu havór

trót.

ólls treguóran, viren treurer,

liin trót, ó viren havór trót.

Singular.

yo saqué, lié sacado, ó hube
sacado.

tú sacaste, has sacado, ó hu-
biste sacado.

él sacó, ha sacado, ó hubo sa-

cado.

Plural.

|;io.s’o/ro.9 sacamos, hemos saca-

do, ó hubimos sacado.

vosotros sacasteis, habéis sa-

cado, ó hubisteis sacado.

ellos sacaron, han sacado ó hu-

bieron sacado.

Pasado muy perfecto.

Singular.

jó havia trót.

tu havias trót.

61 havia trót.

Plural.

nóltros haviam trót.

vóltros haviau trót.

ólls havian trót.

Singular.

yo habla sacado,

tú haldas sacado,

él habla .sacado.

Plural.

nosotros hablamos sacado,

vosotros habiais sacado,

ellos hablan sacado.
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Futuro simple.

Singular.

jo treurí';.

tu treurás.

éll treurit.

Plural.

níiltros trcurím.

vóltros treurOu.

élls treurán.

Singular.

yo sacaré,

tú sacai'ás.

él sacará.

Plural.
-

nosotros sacarémos.

vosotros sacaréis,

ellos sacarán.

Futuro compuesto.

Singular.

jó hauró trét.

tu hauró.s trét.

éll haura trét.

Plural.

nóltros haurém trét.

vultros hauréu trét.

élls liauritn trét.

Singular.

yo habré sacado,

tú httbí'ás sacado,

él habrá sacado.

Plural.

nosotros habremos sacado,

vosotros habréis sacado,

éllos habrán sacado.

MODO IMPERATIVO.

Presente.

Singular.

tréu tu.

tréga éll.

Plural.

trcguém nóltros.

tréis vóltros.

trégan élls.

Singular.

saca tú.

saque él.

Plural.

saquemos nosotros

sacad vosotros,

saquen ellos.

Futuro,

Singular.

treur&s tu.

treuri éll.

Plural.

treurCin nóltros.

trouréu vóltros.

trcuran élls.

Singular.

sacarás tú.

sacará él.

Plural.

sacarémos nosotros,

sacaréis vosotros,

sacarán ellos.
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MODO SUBJUNTIVO.

Singular.

cüni jó trt'ga.

tu ti'L'gas.

éll trt'ga.

Plural.

mMlms ti’oguOin.

V(Mlros trcguOu.

élls Irí'gan.

Presente.

Singular.

como yo saque,

tú saques,

el saque.

Plural.

nosotros saquemos,

vosotros saquéis,

ellos saquen.

Pasado imperfecto.

Singular.

c5m jo treuria, o tregués.

tu trourias, tregué.ssos.

(‘‘11 treuria, 6 tregués.

Plural.

nóltros treuriain, ú tregués-

seni.

YÍtUro.s treuriau, íi treguésseu.

élls treuriau, o treguéssen.

Singular.

como yo sacara, sacaría, ó sa-

case.

tú sacai-as, sacarlas, ó sacases.

él sacara, sacarla, ó sacase.

Plural.

nosotros sacáramos, sacaría-

mos, ó sacásemos.

vosotros sacáraís, sacaríais, ó

sacáseis.

ellos sacaran, sacarían, ó sa-

ca.sen.

Pasado perfecto.

Singular.
^

com jo h^ja trét.

tu hitjas trét.

éll liaja trét.

Plural.

mMtros hiijam trét.

véltros liájau trét.

élls hkjan trét.

Singular.

como yo haya sacado,

tú hayas sacado,

él haya sacado.

Plural.

nosotros háyamos sacado,

vosotros hayais sacado,

ellos hayan sacado.

Pasado muy perfecto.

Singular.

com jé liaguéra, liauria, o lia-

gués trét.

Singular.

como yo hubiera, huhria, ó hu-

biese sacado.
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lu haguéras, Iiauiias, ó lia-

guéssps tr¿t.

éll haguéra, hauria, ú hagués

trét.

lú hubin'as, habrías, ó hubie-

ses sacado.

él hubiera, habría, ó hubiese

sacado.

Plural.

nóltros haguéraiii, hauriam, ó

hagiiéssem trét.

volt ros haguérau, hauriau, o

haguésseii triH.

élls haguéran, haurian, ó ha-

guéssen trét.

Plural.

nosotros hubiéramos, habría-

mos, ó hubiésemos sacado,

vosotros hubierais, habríais, ó

hubieseis sacado,

ellos hubieran, habrían, ó hu-
biesen sacado.

Futuro.

Singular.

como yo sacare, ó hubiere sa-

cado.

tú sacares, ó hubieres sacado,

él sacare, o hubiere sacado.

Plural.

nosotros sacáremos, ó hubiére-

mos sacado.

vosotros sacareis, ó hubiereis

sacado.

ellos sacaren, ó hubieren sa-

cudo.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto tn'urcr sacar.

Pasado perfecto y muy perfecto liavOr tn't haber sacado.

Futuro navi'r de tréurer haber de sacar.

Gerundio Ireguénd sacando.

Participio pasivo trét sacado.

Participio de futuro havénd de tréurer habiendo de sacar.
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Declinación de un verbo de la cuarta en iurer.

rilircr, veiv,

MODO INDICATIVO.

Presente.

Singular.

jo rig.

tu rius.

éll riii.

Plural.

níiltros ríim.

vóltros réis.

élls riuen.

Singular.

yo rio.

tú ries.

él ric.

Plural.

nosotros reimos,

vosotros rcis.

ellos lien.

Pasado imperfecto.

Singular.

jó réya.

tu rfiyas.

611 ríya.

Plural.

nfiltros róyam.

vóltros réyau.

élls réyan.

Singular.

yo reia.

tú reias.

él reia.

Plural.

nosotros reiamos.

vosotros reiais.

ellos reian.

Pasado perfecto.

Singular.
|

^ Singular.

jó vócj riurcr, li6 rigud, ó vácjiyo reí, he reído, d hube reido.

havér rigud.

tu riguéras, vóres riurer, hós

rigud, ó vóres havér rigud.

611 rigué, vk riurer, hk rigud,

ó vk havOr rigud.

Plural.

nóllros riguéram, vkrem riurer,

héiu rigud, ó vkrem havér

rigud.

tú reiste, has reido, ó hubiste

reido. •

él rió, ha reido, ó hubo reido.

Plural.

nosotros reimos, hemos reido,

ó hubimos reido.
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vollros riguéraii, varen riiirer,

h(5u rigud, 6 víireu liavOr

rigud.

611s riguéran
,

víiren riurcr

,

hán rigud, ó viren havt'r

rigud.

vosotros reisteis, habéis reido,

ú hubisteis reido.

ellos rieron, han reido, ó hu-
bieron reido.

Pasado muy perfecto.

Singular.

jó havia rigud.

tu liavias rigud.

(íll havia rigud.

Plural.

nóltros haviain rigud.

vóltros haviau rigud.

élls haviau rigud.

Futuro

Singular.

jó riuré.

tu riuiis.

éll riuii.

Plural.

nóltros riurém.

vóltros riuréu.

élls riuiin.
,

Singular.

yo ¡labia reido.

tú ¡labias reido.

él habla reido.

Plural.

nosotros habíamos reido.

vosotros habíais reido.

ellos hcibian reido.

simple.

Singular.

yo reiré,

tú reirás,

él reirá

.

Plural.

nosotros reiremos,

vosotros reiréis,

ellos reirán.

Futuro compuesto.

Singular.

jó hauré rigud.

tu haurós rigud.

éll hauríl rigud.

Plural.

nóltros haurém rigud.

vóltros hauréu rigud.

élls hauritn rigud.

Singular.

yo habré reido.

tú habrás reido.

él habrá reido.

Plural.

nosotros habrémos reido.

vosotros habréis reido.

éllos habrán reido.
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MODO IMPERATIVO.

Singular.

riu tu.

i'iija éll.

Plural.

ri"U(‘m nóltros.

ríi.s voltro.s.

rigan élls.

Singular.

riuras tu.

riuríi éll.

Plural.

riuréin nóltros.

riuréu vóltros.

riurán élls.

Presente.

Singular.

ric tú.

ría el.

Plural.

riamos nosotros,

reid vosotros,

rian ellos.

Futuro.

Singular.

reirás tu.

reirá él.

Plural.

reiremos nosotros,

reiréis vosotros,

reirán ellos.

MODO SUBJUNTIVO.

Singular.

cóm jó riga.

tu rigas.

éll riga.

Plural.

nóltros riguéin.

vóltros riguéu.

élls rigan.

Presente.

Singular.

como yo ria.

tú ritts.

él ria.

Plural.

nosotros riamos,

vosotros riáis,

ellos rian.

Pasado imperfecto.

Singular.

cóm jó riuria, ó rigués.

tu riurias, ó riguésses.

éll riuria, ó rigués.

Plural.

nóltros rinriam, ó riguéssem.

Singular.

como yo riera, reiría, ó riese,

tú rieras, reirías, ó rieses,

él riera, reiria, ó rie.se.

Plural.

nosotros riéramos, reiriamos, ó

1 riésemos.

Digilized by Google



— 1 í i-
—

vóltros riuriau, o riguésscu. vosotros rierais, rciriais, d rie-

seis.

élls riurian, ó riguéssen. ei/os rieran, reerian, ú riesen.

Pasado perfecto.

Singular. Singular.

cí>m jó hílja rigud. como yo haya reklo.

tu Iiájas rigud. tú hayas reido.

éll hója rigud. el haya reido.

Plural. Plural,

nóltro.s hájam rigud. 7wsotros háyainos reido.

Vültros híljau rigud. vosotros hayais reido.

ólls hájan rigud. ellos hayan reido.

Pasado muy perfecto.

Singular. Singular,

cóm jó haguéra, hauria, ó ha- como yo hubiera, habria, ó hu-

gués rigud. biese reido.

tu haguéras, hauria.s, ó ha- tú hubieras, habrias, ó hubie-

guésses rigud. ses reido.

611 haguéra, hauria, ó haguós él hubiera, habria, ó hubiese

rigud. reido.

Plural. Plural,

nóltros haguéram, hauriam, ó nosotros hubiéramos, habria-

haguéssem rigud. 7¡ios, ó hubiésemos reido

.

vóltros haguérau, hauriau, ó vosotros hubiez-ais, habriqis,

haguésseu rigud. ó hubieseis reido.

élls haguéran, haurian, ó ha- e//os hubieran, habrían, ó hu-

guéssen rigud. biesen reido.

Futuro.

Singular. Plural.

co7no yo riere, ó hubie7'e i'eido. 7WSol7-os 7'W'e7nos, ó hubiére-

mos reido.

' tú rieres, ó hubieres 7;eido. vosotros riereis, ó hubiereis

reido.

él riere, ó hubiere reido. ellos 7ie7'en, ó hubie7'en reido.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado mperfeclo riurcr reir.
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Pasado perfecto y muy perfecto iiavír rigud haber reido.

Futuro liavír de riurer haber de reir.

Gerundio riénd 6 riguéiid riendo.

Participio pasivo rigud reido.

Participio de futuro havénd de riurer habiendo de reir.

Declinación de un verbo de la cuarta en ér.

desfér, deshacer,

MODO INDICATIVO.

Presente.

Singular.

jo dosfás.

tu desfks.

t‘ll desfü.

Plural.

nóltros’desft'im.

VíMtros (Icsféis.

élls desfíiii.

Singular.

yo deshago,

tú deshaces,

él deshace.

Plural.

nosotros deshacemos,

vosotros deshacéis,

ellos deshacen.
/

Pasado imperfecto.

Singular.

jó de.slih a.

fu deslíyas.

éll desUÍya.

Plural.

noltros desfóyam.

V('iltros desfóyau.

ólls desft'yaii.

Singular.

yo déshacia.

tú deshacías,

él deshacía.

Plural.

nosotros deshacíamos,

vosotros deshacíais,

ellos deshacían.

Pasado perfecto

Singular.

jó vkj desfér, hé desfét, óvacj

liavór desfét.

tu desféras, vóres desfér, hás

desfét, ó vóres havfir desfét.

éll desfé, vó desfér, hi» desfét,

ó vó liavér desfét.

Singular.

yo deshice, he deshecho, ó hube

deshecho.

tú deshiciste, has deshecho, ó

hubiste deshecho.

él deshizo, ha deshecho, ó hu-
bo deshecho.
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Pltmtl.

'

j

níiUros tlcsli'rain, varom ilcsríir,

hCin (lesfét, o várciii liavér

desleí.

vóltros desférau, vílreii desft^r,

heu desfét, 6 víireii liavCr

desfét.

élls desféran, \ircn desfór,

híln desfót, o varen liavér

desfét.

Plural.

nosotros deshicimos, hemos des-

hecho, ó hubimos, deshecho.

vosotros deshicisteis ,
habéis

deshecho, ó hubisteis des-

hecho.

ellos deshicieron, han deshecho,

ó hubieron deshecho.

Pasado muy perfecto.

Singular.

jo liavia desfét.

tu liavias desfét.

éll havia desfét.

Plural.

luMtrns haviam desfét.

véltros haviau desfét.

élls haviari desfét.

Singular.

yo habla deshecho,

tú hablas deshecho,

él habla deshecho.

Plural.

nosotros habiamos deshecho,

vosotros hablas deshecho,

ellos hablan deshecho.

Futuro
Singular.

jo desferé.

tu desferíis.

éll desferit.

Plural. '

nóltros desferém.

volteos desferén.

élls desferiin.

simple.

Singular.

yo desharé,

tu desharás,

él deshará.

[

Plural.

nosotros desharémos

vosotros desharéis,

éllos desharán.

Futuro
Singular.

jé liauré desfét.

tu etc.

compuesto.

Singular.

yo habré deshecho,

tú etc.

MODO IMPERATIVO.

Singular.

desfé tu.

Presente.

I Singular.

deshaz- tú.
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(lí'sfássii éll.

Plural.

tlosfessém iióltrus.

(IcsfiMs Vültros.

(Icsf^ssan ílls.

deshíKja él.

Plural.

deshayamos msolro.’i.

dcfshaced vosotros,

deslinyan ellos.

Snujular.

tlesfeiis lii.

(lesfer^ t'íll.

Plural.

desferfni noltius.

desferíu víiltros.

desreri'in 61ls.

Futuro.

Singular,

desharás tú.

deshará él.

Plural.

desliarémos nosotros,

desharéis vosotros,

desharán ellos.

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

. Singular.

cóm jo desl'Lssa.

tu dcsfássas.

él! dosl'íissan.

Plural.

iioHros desli'sst'm.

vóltros desfesséu.

élls desfüssan.

Singular.

como go deshaga,

tú deshagas,

él deshaga.

Plural.

nosotros deshagamos,

vosotros deshagáis,

ellos deshagan.

Pasado imperfecto.

Singular.

cíini jó desferia, ó desfés.

tu desferias, ó desfésses.

611 desferia, ó desfés.

Plural.

nóllros dcsferiain, ódesféssem.

volteos desferiaii, o desfésseu.

Singular.

como go deshiciera, desharia, ó

deshiciese.

tú dehicieras, desharias, ó des-

hicieses.

él deshiciera, desharia, ó des-

hiciese.

Plural.

nosotros deshiciéramos, desha-

riamos, ó deshiciésemos.

vosotros deshiciérais
, desha-

rias, ó deshicieseis.

‘
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(511s (lesfei'ian, 6 desféFscn. ellos deshicieran, desharian p

deshiciesen.

Pasado perfecto.

Singular.

cí)m jíi li^ja desfét.

tu etc.

Singular.

como yo haya deshecho,

tú etc.

Pasado muy perfecto.

Singular.

cíim jó haguéra, hauria, ó .ha-

gués desfét.

tu etc.

Singular.

como yo hubiera, hahria, ó hu-

biese deshecho,

tú etc.

Futuro.

Singular.

como yo deshiciere, ó hubiere

deshecho.

tú deshiciei'es, ó hubieres des-

hecho.

él deshiciere, ó hubiere des-

hecho.

Plural.

nosotros deshiciéremos, ó hu-

biéremos deshecho.
,

vosotros deshiciereis, ó hubie-

reis deshecho.

ellos deshicieren, ó hubieren

deshecho.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto desfér deshacer.

Pasado perfecto y muy perfecto havér desfét haber deshecho.

Futuro navér de desfér haber de deshacer.

Gerundio desfénd deshaciendo.

Participio pasivo désfét deshecho.

Participio de futuro liavénd de desfér habiendo de deshacer.
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Declinación de un verbo de la cuarta en ir.

desdir. *

MODO INDICATIVO.

Presente.

Singular.
]

Plural.

jo de.S(iig. nídtros desdfiiui.

tu desdius. vóltros desdáis,

áll desdiu. ' élls desdiuen.

Pasado imperfecto.

Singular. Plural.

jó desdáya. • nóltros desdáyam.

tu desdáyas. vóltros desdéyau.

éll desdáya. élls desdóyan.

Pasado perfecto.

Singular. Plural.

jó vacj desdir, hé ó vüej havár nóltros desdiguérain
,

vóreiii

desdit. desdir, liáui ó várem havár

desdi!.

tu de.sdiguéras, v^res desdir, vóltros desdiguéreii, vóreu des-

hós ó vkres havér desdit. dir,héuóváreu havór desdit.

éll desdigué, vk desdir, hk ó élls desdiguéran, vkren desdir,

vk havér desdit. hkn ó vkren havér de.sdit.

Pasado muy perfecto.

Singular.

jó havia desdit.
|

lu etc.

Futuro simple.

Singular. Plural.

jó desdiré. nóltros desdirém.

* A beneficio do la brevedad se omite la conjugación del verbo cas-
tellano desdecir.

11
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tu desdirás. uMtros desdireu.

éll desdirá. t'dls desdirán.

Futuro compuesto.

Singular.

jó hauré desdit.
j

tu etc.

MODO IMPERATIVO. •

Singular.

desdiu tu.

desdiga óll.

Singular.

desdirás tu.

desdirá óll.

Presente.

Plural.

desdiguóm nóltros.

desdigáu vóltros.

desdigan élls.

Futuro.

Plural.

desdiróm nóltros.

desdireu vcMtros.

desdirán élls.

MODO SUBJUNTIVO.

Singular.

cóm jó desdiga,

tu desdigas,

éll desdiga.

Presente.

Plural.

nóltros desdiguéni.

vóltros desdiguéu.

élls desdigan.

Pasado imperfecto.

Singular.

cóm jó desdiria ó desdigués.

tu desdirias ó desdiguésses.

éll desdiria ó desdigués.

Plural.

nóltros desdiriam ó desdigués-

sem.

vóltros desdirían ó desdigués-
seu.

élls desdirían ó desdiguéssen.

Pasado perfecto.

Singular.

.cóm jó hája desdit.
|

tu etc.
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Pasado muy perfecto.

Singular.

cíim jí> haguéra, hauria ó ha- tu etc.

gués desdit.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto desdir.

Pasado perfecto y muy perfecto havér desdit.

Futuro havér de desdir.

Gerundio desdiguénd.

Participio pasivo desdit.

Participio de futuro havénd de desdii’.

Este verbo y los demas compuestos del verbo dir no siguen

á su primitivo en la segunda persona del presente del impera-
tivo, pues este tiene la forma de digués tu; y siguen esta irre-

gularidad igualmente en castellano, pues el verbo decir la tie-

ne de di tú y los otros de desdice tú etc. En mallorquín el

verbo dir tiene ademas dos gerundios, á saber diénd y di-

guénd, y sus compuestos solo tienen el íiltimo.

Declinación del verbo no ausiliar

aníir, tr.

MODO INDICATIVO.

Presente.

Singular.

jó vácj.

tu vits.

611 vH.

Plural.

nóltros anám.
vóltros anku.

élls ván.

Singular.

yo voy.

tú vas.

él va.

Plural.

nosotros vamos,

vosotros vais,

ellos van.

* Se pone la conjugación del verbo castellano ir por su mucha ir-

regularidad.
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Pasado imperfecto.

Singular.

j6 aiiílva.

tu aiiavas.

éll aiiitva.

Plural.

nóltros aiiitvain.

vóllros anivau.

élls aucivaii.

Singular.

yo iba.

tú ibas,

él iba.

Plural.

nosotros íbamos,

vosotros ibais,

ellos iban.

Pasado perfecto.

Singular.

jó vacj anór, som aukd, vácj

essér anód ó vk’j essér es-

tad anód.

tu anóras etc.

éll anó etc.

Plural.

nóltros anórani, vóram anór,

som anáds, vóram es.sór

ankds, o varam essér estads

anóds.

vóltros aliaran etc.

élls anáran etc.

Singular.

yo fui, he ido ó hube ido.

tú fuiste etc.

él fué etc.

Plural.

nosotros fuimos etc.

vosotros fuisteis etc.

ellos fuéron etc.

Pasado muy perfecto.

Sinyular.

jó éra anád.

tu etc.

Singular.

yo habla ido.

tú etc.

Futuro simple.

Singular.

jó aniré.

tu anirás,

éll anirá.

Plural.

nóltros anirém.

vóltros aniréu.

élls aniráii.

Singular.

yo iré.

tú irás,

él irá.

Plural

.

nosotros irémos.

vosotros iréis,

ellos irán.

i
/

/
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Futuro compuesto.
S¿nj/iil(tr.

jo sc'1‘6 aiiml.

Iii ele.

'

Singular.

ijn hnhré ido.

tú etc.

MODO I.MPEKATIYO.
•

Sin¡iular.

vés tu.

v.’lja éll.

Plural.

aiiím níiltros.

anilu Vültros.

vájaii élls.

Smjular.
anirás tu.

auirá é\\.

Plural.

anirí'm náltros.

anitíu vóltros.

anirán élls.

Presente.

Singular.

ve lú.

vaya él.

Plural.

vamos nosotros,

id vosotros,

vayan ellos.

Futuro.

Singular.

irás tu.

irá él.

Plural.

irénios nosotros,

iréis vosotros,

irán éltos.

MODO SUBJUNTIVO.

Singular.

eíim jó vája.

iu vájas.

éll vája.

Plural.

uóltros aném.
vóltros anéu.

élls vájan.

Presente.

Singular.

como yo vaya,

tú vayas,

él vaya.

Plural.

nosotros váyamos.

vosotros vayais.

ellos vayan.

Pasado imperfecto.

Singular.

cóm jó aniria ó anás.

Singular.

como yo fuera, iria ó fuese.
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lu anirias ó anásses. tú fueras, irías ó fueses.

éll aniria fi aníis. él fuera, iría ó fuese.

Plural. Plural,

nóltros aniriam ó ankssem. nosotros fuéramos, iríamos ó

fuésemos.

vóltros aniriau 0 anásscu. vbsotros fuerais, iríais ó fue-
seis.

élls anirian 6 an&ssen. ellos fueran, irian ó fuesen.

Pasado perfecto.

Singular. Singular,

com jo sia anSd. como yo haya ido.

tu etc. tú etc.

Pasado muy perfecto.

Singular. Singular,

cóm jó lora, seria ó fos anad, como yo hubiera, hubria ó hu-
óestódanód. • bieseido.

tu foras etc. tú etc.

Plural. Plural,

noltros forana, seriam ó Ibsseni nosotros hubiéramos, habria-

aníids, ó estóds anads. mos ó hubiésemos ido.

vóltros etc. vosotros etc.

Futuro.

«orno yo fuere ó hubiere ido.
\

tú etc.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto anar ir.

Pasado perfecto y muy perfecto essór anad haber ido.

Futuro navór de anir haber de ir.

Gerundio anknd yendo.

Participio pasivo anitd ido.

Participio de futuro havénd de. anítr habiendo de ir.
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heciinación de un verbo en la voz pasiva

cssér aiuíid, ser amado,

MODO INDICATIVO.

Singular.

jó sorn amkd.

tu éts etc.

Presente.

Singular.

yo soy amado,
tú eres etc.

Pasado imperfecto.

Singular.

¡ó éra anikl.

tu etc.

Singular.

yo era amado,

tú etc.

Pasado perfecto.

Singului'

j6 vócj essér amóil ,'som estkd

amad, ó víicj cssCr estitd

amód.

tu fores amitd etc.

Plural.

nültros forem ó víiram essór

amSds, soin estóds amóds

ó várain essór estáds amíids.

vóltros foreu amóds etc.

Singular.

yo fui amado, he ó hube sido

amado.

tu fuiste amado etc.

Plural.

nosotros fuimos amados, hemos
ó hubimos sido amados.

vosotros fuisteis amados etc.

Pasado muy perfecto.

Singular.

jó éra estad amad,

tu éras etc.

Plural.

nóltros éram estóds anüds.

vóltros etc.

Singular.

yo habla sido amado,
tú hablas etc.

, Plural.

nosotros hablamos sido amados,
vosotros etc.

Singular.

jó seré amód.

tu etc.

Futuro simple.

Singular.

yo seré amado. •

tú etc.
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Plural.

noltros serém am^s.
vilUros etc.

íHural

.

nosotros seremos amados,

vosotros etc.

Futuro compuesto.

Singular.
|

Singular,

jo seré estiid amad. \go habré sido amado.

tu etc. \lú etc.

^MODO IMPERATIVO.

Presente.

Singular.

essé tu aiuíid.

sia éll amild.

Plural.

siém néltros amiids.

sHlu vóltros ami\ds.

siíin élls aiuíids.

Singular.

sé tú amado,

séa él amado.

Plural.

séamos nosotros amados,

séd vosotros amados,

séan ellos amados.

Futuro.

Singular.

seras tu amiid.

será éll amád.

Plural.

serém nóltros amáds.

seréu vóltros amáds.

serán élls amáds.

Singular.

¡

serás tu amado,

será él amado.

Plural.

seremos nosotros amados,

sei'éis vosotros amados,

serán ellos amados.

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

Singular.

cóm jó sia amád.

tu etc.

Plural.

nóltros siam amáds.

vóltros etc.

Singular.

como yo sea amado,

tú etc.

Plural.

nosotros seamos'amados,

vosotros etc.
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Pasado imperfecto.

Sinytilar.
'

Singular,

cóm jó fura, seria í) fo.s aniiid. .eomo yo fuera, seria ó fuese

j

amado.

tu etc. 'tú ele.

Plural.
I

rMural.

noltrus forani, seriani ó fosseni «osot/m' fuéramos, seriamos ó

ainads.
!

fuésemos amados.

vóltros etc. ¡vosotros ele.

Pasado perfecto.

Sinyular.

cóm jó sia estód aiiikd.

tu etc.

Plural.

nóltros siam estads amíids.

vóltros etc.

i

Singular.

\eomo yo haya sido amado.

\lú etc.

I

Plural.

nosotros háyamos sido amados,

vosotros etc.

Pasado muy perfecto.

Shiyular.

cóinjófora, seria ó tos estad

aiiiód.

tu etc.

Plural.

nóltros l'orani, seriam ó lóssem

estóds ainíids.

vóltros etc.

¡

Singular.

'como yo hubiera, liubria ó hu-
biese sido amado,

tú ele.

IMiiral.

nosotros hubiéramos, habriamos

(¡ hubiésemos sido amados,

vosoh'os etc.

Futuro.

Singular.
|

Plural.

como yo fuere amado, d hubie- ' como nosotros fuéremos amados,

re sido amado. ó hubiéremos sido amados,

tú etc. [Vosotros etc.

' MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto essór amkl ser amado.

Pasado perfecto y muy perfecto essór estád amód haber sido

amado.
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Futuro havér de essér am&d haber de ser amado.

Gerundio esstMid aniád siendo amado.

Participio pasivo ostíid amAd sido amado.

Participio de futuro havénd de essér amad habiendo de ser

amado.

Declinación de un verbo reflexivo

vciijarsé, vengarse.

Esta clase de verbos puede llamarse pronominal, pues que

su acción refleja por medio de alguno de los pronombres per-

sonales me, te, se, es, em, el, mos, vos: me, te, se, nos, os.

MODO INDICATIYO.

Siníjular.

jó em vénj.

tu et vénjas

611 se vénja.

Plural.

nñltros mos venjam.

vóltros vos venjAu.

élls se vénjan.

Presente.

Singular.

¡jo me vengo,

tú te vengas,

él se venga.

pin ral.

nosotros nos vengamos,

vosotros os vengáis,

ellos se vengan.

Pasado imperfecto.

Singular.

jó em venjóva.

tu el venjíivas.

611 se venjóva.

Plural.

nóltros mos veiijóvam.

vóltros vos venjóvau.

611s se venjóvan.

Singular.

yo me vengaba,

tú te vengabas,

él se vengaba.

Plural.

nosotros nos vengábamos,

vosotros os vengabais,

ellos se vengaban.

Pasado perfecto.

Singular.

jó em vócj venjit, em som ó em
vAcj essér venjád, ó cstód

venjad

.

Singular.

yo me vengue, me he ó me hu-
be vengado.
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til el verijares ele.

éll se venjíi ele.

Plural.

nóltro.s nios veiijareni, iiios vá-

rem venjá, inos som í) mos
vilrem essi'r venjáils, í» es-

táds venjkls.

vóltros vos vcnjíircu etc.

élls se venjáreii etc.

tú te venfjaste etc.

él se vengó etc.
‘

Plural.

nosotros nos vengamos, nos he-

mos ó nos hubimos vengado.

vosotros os vengasteis etc.

ellos se vengaron etc.

Pasado muy perfecto.

Singular.

jo me tira venjíid.

tu etc.

Plural.

noltros mos éram venjáds.

vóltros etc.

Singular.

go me habia vengado,

tú etc.

Plural.

nosotros «os hablamos vengado,

vosotros etc.

Futuro simple.

Singular.

jó eni venjaró.

tu et venjarás.

óll se venjaró.

Plural.

nóltros mos venjaróm.

vóltros vos veiijaróu.

ólls se veujarkii.

Singular.

go me vengaré,

tú te vengarás,

él se vengará.

pin ral.

'nosotros nos vengarémos.

vosotros os vengaréis,

ellos se vengarán.

Futuro compuesto.

Singular.

jó ern seró venjSid ó estiid ven-
jitd.

tu etc.

Plural.
'

nóltros mos serém venjáds ó

cstáds venjáds.

vóltros etc.

Singular.

go me habré vengado,

tú etc.

Plural.

nosotros nos habrémos vengado,

vosotros etc.

f
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MODO IMPERATIVO.

Presente.

Siiifjiilnr.

vonjl't tu.

se v6nj éll.

Plural.

venjOmnios noKros.

venj&uvos vollros.

se vénjeii ('•lis.

S/iifjular.

et veiijarás fu.

es vcnjarü f'll.

Plural.

IDOS venjarím nólti'os

vos venjaréu vóliros.

se venjarin éils.

Singular.

véngate lú.

rengúese él.

Plural.

renguémonos nosotros,

rengaos vosotros,

véligúense ellos.

Futuro.

Singular.

vengaráste tú

.

vengaráse él.

Plural.

rengarémonos nosotros

.

vengaré¿sos vosotros

.

vengaránse ellos.

MODO SUBJUNTIVO.

Presente.

Singular.

rom (íiii vénj o vénji.

tu el vánjs o vénjis.

rll se véni ít venii.

Plural.

lu'iltros DIOS voiijt'm

vollros VO.S venjéu.

élls se vétijcii ó vénjin.

! Singular,

jronio yo me vengue.

! tú te vengues.

I él se vengue.

I Pliiral.

^nosotros nos venguemos,

.vosotros os venguéis.

\ellos se venguen.

Pasado imperfecto.

Singular.

rom jo em venjaria í> em ven-

jifs, ó em fora, seria í) ern

ios venj&d.

tu et venjarias b et venjíis-

ses etc.

Singular.

como yo me vengara, me ven-
garía ó me vengase.

tú le vengaras, te vengarías ó
le vengases.
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t'll so voiijiiria o os vonjas ote.

• Plural.

iioltius iiios vonjariam o iiio.s

vonjasscni, Ibraiii, soriaiu b

iiios Ibsscin venjitds.

vüitros vos venjariau b vos ven-

jissou etc.

élls se vonjariaii b se venjb.s-

•sen oto.

él se vriiyara, «o vengarla 0 se

vengase.

Plural.

nosotros nos vengáramos, nos

vengaríamos ó nos vengá-

semos.

vosotros os vengarais, os ven-

garíais ú os vengaseis.

\ ellos se vengaran, se vengarían

ó se venga.sen.

Pasado perfecto.

Singular.

obui jb 0.111 sia voiijílfl.

tu ele.

Plural.

nbllros nios siam venjads.

vbllnis ote.

Singular.

romo yo me huya vengado,

tú etc.

Plural.

nosotros tíos háyamos vengado,

vosotros etc.

Pasado muy perfecto.

Singular.

obin jó em tora, seria b om los

, estbd vonjad.

tu etc.

Plural.

nbitros mos l'oram, seriam b

nios fossom cstóds venjíids.

vóltros etc.

Singular.

como yo me hubiera, hahrin ó

me hubiese vengado,

tú etc.

Plural.

nosotros nos hubiéramos, lui-

briamos ó nos hubiésemos

vengado,

vosotros etc.

Futuro.

Singular.

como yo me vengare ó me hu-
biere vengado,

tú te vengares etc.

él se vengare etc.

Plural.

nosotros nos vengáremos etc.

vosotros os vengareis etc.

ellos se vengaren etc.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto venjürsb vengarse.
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Pasado perfecto’y muy perfecto essersé venjíid haberse vengado.

Futuro haversO ue venjSii’ haberse de vengar.

Participio pasivo veiijíidsé vengádose.

Gerundio venjSmdse vengándose
1

Participio de futuro havíndse de venjár habiéndose de vengar.

j

Declinación del verbo no ausiliar

liavér, haber.

MODO INDICATIVO.

Presente.

Singular. Singular.

jf) hé. yo he.

tu hits. tú has.

éll lü. él ha.

Plural. Plural.

nóltros heni, b havétn. nosotros hemos ó habernos.

vóltros hftii, ó haveiu. vosotros habéis.

élls h^n. ellos han.

Pasado imperfecto.

Singular. Singular.

jí» liavia. yo habia.

tu havias. tú habías.

éll liavia. él habia.

Plural. Plural.

íutltros haviain. nosotros habíamos.

vóltros haviau. vosotros habíais.

élls haviau. ellos habían.

Pasado perfecto.

» Singular. Singular.

jó hé, vkcj havér, ó viicj havCr yo hube, he ó hube habido

.

hagud.

tu has, ó haguéres, vires ha- tú hubiste, has ó hubiste ha-
vér ó vires havér hagud. bido.

éll hi, ó llagué, vi havér, ó vi él hubo, ha ó hubo habido.

havér hagud.
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Plural.

nuKros heni, íi haofuéreu, víi-

r{'m havér o varem havOr

hagud.

vóltros h(íu, d liaguéreu, vá-

i'Mi havfir d virón havdr

liagud.

dlls hin, d haguéren, viren

liavdi- d viren havér hagud.

'Plural.

imoiros hubimos, hemos ó hu-
bimos habida.

vosotros hubisteis, habéis ó hu-

bisteis habido.

ellos hubieron, han ó hubie7on

habido.

Pasado muy perfecto.

Sinyular.

jd havia hagud.

tu havias hagud.

éll havia hagud.

Plural.

ndltros haviam hagud.

vdltros haviau hagud.

élls havian hagud.

Singular.

jd hauré.

tu hauri.s.

611 hauri.

Plural.

ndltros haurém.

vdltros hauréu.

élls haurin.

i Singular.

íjo habla habido,

tú hablas habido,

él habla habido.

Plural.

nosotros habiamos habido.

\ vosotros httbiais habido.

|e//o.s’ habian habido.

Futuro simple.

Singular.

yo habré,

tú habrás,

él habrá.

Plural.

nosotros habremos,

vosotros habréis,

ellos habi’án.

Futuro compuesto.

Singular.

jd hauré hagud.

tu hauris hagud.

éll hauri agud.

Plural.

ndltros haurém hagud.

vdltros hauréu hagud.

élls haurin hagiuT.

Singular.

yo habré habido,

tú habrás habido,

el habrá habido.

Plural.

nosotros habremos habido,

vosotros habréis habido,

ellos habrán habido.
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MODO IMPERATIVO.

Presente.

Singular.

híi tu.

híija éll.

Plural.

hcijam í» liigiu'ni noltros.

híijau í> liSguíu vt'iltros.

hítjan ó híiguoii élls.

Singular.

hd lú.

haya él.

Plural.

hayamos nosotros,

habed msolros.

hayan ellos.

Futuro simple.

Sinyular.

haurSs tu.

etc.

Plural.

haurt'm UíMlros.

etc.

Singular.

habrás tú.

ele.

Plural.

habremos nosotros,

ele.

MODO SUBJUNTIVO.

Sinyular.

cóni jí> hája.

tu liíija.s.

éll lihja.

Plural.

noltros hüjam.

vítltros liajau.

('“lis hijan.

Presente.

Singular.

como yo haya,

tu hayas,

él haya.

Plural.

nosotros hayamos,
vosotros hayais.
ellos hayan.

Pasado imperfecto.

Singular.

c5m jó haguéra, hauria ó ha-

gués.

tu íiaguéras, haurias 5 hagués-

ses.

éll haguéra, hauria, í) hagués.

Singular.

como yo hubiera, habria ó hu-
biese.

lú hubieras, habrías ó hubie-
ses.

él hubiera, habria ó hubiese.
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Plural.

I

nóltros haguérain, hauriam í)

haguéssem

.

Vüitros haguérau, hauriau í)

haguésseu.

élls haguéi-an, hauriam ó ha-

glKÍSSCU.

Plural.

nosotros hubiéramos
,

habría-

mos ó hubiésemos.

vosotros hubierais, habríais ó

hubieseis.

ellos hubieran, habrian ó hu-

biesen.

Pasado perfecto.

Singular.

c6ni jo liíija hagud.

tu híijas hagud.

éll hitja hagud.

Plural.

nóltros hójam hagud.

vóltros hajau hagud.

élls hójan liagucT.

Singular.

como yo haya habido,

tú hayas habido,

él haya habido.

Plural.

nosotros hayamos habido,

vosotros hayais habido,

ellos hayan habido.

Pasado muy perfecto.

Singular.

cóm Jó haguéra, hauria ó ha-

gués hagud.

tu liaguéras, haurias ó hagués-

ses hagud.

éll haguéra, hauria ó hagués

hagud.

Plural.

nóltros haguéram, hauriam ó

haguéssem hagud.

vóltros haguérau, hauriau ó

haguésseu hagud.

»

élls haguéran, haurian ó ha-

guéssen hagud.

Futuro

Singular,

como yo hubiere,

tú hubieres,

él hubiere. ^
12

Singular.

como yo hubiera, habría ó hu-
biese habido.

tú hubieras, habrías ó hubieses

luibido.

él hubiera, habría ó hubiese

htibido.

Plural.

nosotros hubiéramos, habria-

,
mos, ó hubiésemos habido.

vosotros hubierais, habríais ó

hubiereis habido.

ellos hubieran, habrian ó hu-
biesen habido.

simple.

Plural.

nosotros hubiéremos,

vosotros hubiereis,

ellos hubieren.
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Futuro

Singular.

como yo hubiere habido,

tú hubieres habido,

él hubiere habido.

i 60 —
compuesto.

Plural.

nosotros hubiéremos habido,

vosotros hubiereis habido,

ellos hubieren habido.

MODO INFINITIVO.

Presente y pasado imperfecto havér haber.

Pasado perfecto y muy perfecto havér hagud haber habido.

Futuro havér de havér haber de haber.

Gerundio havénd habiendo.

Participio pasivo hagud habido.

Participio de /«<Mro navénd de havér habiendo de habei-.

En ei presente del subjuntivo los verbos mallorquines (prin-

cipalmente los regulares) repetidamente presentan sonidos ás-

peros y dejpronunciacion difícil, cuyos inconvenientes se salvan

añadiéndoles una i. Por ejemplo: á los sonidos ásperos y difí-

ciles tu lógrs, tu vénjs, tu ménjs, añadimos los suaves y fáci-

les tu Ibyris, tu vénjis, tu ménjis, pero los que no se hallan

en estas circunstancias, no admiten la adición de dicha letra.

Vérbi grácia: tu vájas, tu séntas, tu vulgos, tu partéscas, tu

sigas, tu digas, y no tu vájis, tu sdntis, tu nulguis, tu par-
tésquis, tu séguis, tudiguis.

Hay muchos verbos irregulares, y como acontece que unos

lo son en mallorquín y no en castellano, ó en este y no en el

otro idioma: se pondrán por separado algunos, notando única-

mente los tiempos y personas en que tienen la irregularidad.

Verbos castellanos irregulares de la primera.

Acertar, este verbo á veces muda en i la e radical, pues di-

ce en el presente de indicativo: yo acierto, tú aciertas, él

acierta, ellos aciertan, y en el presente del imperativo, acier-

ta tú, acierte él, acierten ellos, y en el presente del subjun-

tivo: yo acierte, tú aciertes, ellos acierten.

Siguen la irregularidad del verbo acertar los verbos acer-

rar, deshelar, encomendar, empezar, rebentar, errar, gober-

nar, escarmentar, fregar, desterrar, acrecentar, alentar, ades-
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trar, apacentar, apretar, arrendar, aterrar, asentar, confesar,

atravesar, despertar, derrengar, etc., etc.

Acostar este verbo á veces muda la o radical en ue, pues

en el presente del indicativo dice: yo acuesto, tú ai-tiestas, él

acuesta, ellos acuestan, y en el presente del imperativo: acues-

ta tú, acueste él, acuesten ellos, y en el presente del subjun-

tivo: yo acueste, tú acuestes, el acueste, ellos acuesten.

Observan la irregularidad del verbo acostar, los verbos so-

nar, trocar, volcar, volar, almorzar, acordar, avergonzar,

aconsolar, contar, emporcar, mostrar, probar, renovar, soltar,

soñar, encontrar, engrosar, esforzar, forzar, holgar, hollar,

regoldai-j resollar, resonar, rodar, etc., etc.

Andar, este verbo en el pasado perfecto del indicativo dice:

yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, voso-

tros anduvisteis, ellos anduvieron, en el pasado imperfecto del

subjuntivo en la primera y tercera terminación: yo anduviera

anduviese, tú anduvieras anduvieses, etc., y en el futuro yo

anduviere, tú anduvieres, etc.

Jugar, este verbo á veces añade una e á las radicales; pues

dice en el presente del indicativo: yo juego, tú juegas, él jue-

ga, ellos juegan, en el presente del imperativo: juega tú,

juegue él, jueguen ellos, y en el presente del subjuntivo: yo

juegue, tú juegues, él juegue, ellos jueguen.

Yerbos castellanos irrerjulares de la segunda.

Los verbos en acer, ecer, y ocer, admiten á veces la 2. ántes

de la c radical; pues dicen en el presente del indicativo; por

ejemplo, nacer, empobrecer, conocer, yo nazco, empobrezco,

conozco, en el presente del imperativo: nazca, empobrezca, co-

nozca él, nazcamos, empobrezcamos, conozcamos nosotros, naz-

can, empobrezcan, conozcan ellos, etc., en el presente del sub-

juntivo: yo nazca, empobrezca, conozca, tú nazcas, empobrez-

cas, conozcas, etc.

Satisfacer, este verbo sigue la coniugacion de su primitivo

hacer salvo en la segunda persona del presente imperativo que

á la forma haz sustituye la de ace, y dice: satisface. La con-

jugación del verbo hacer puede modelarse por la de su com-
puesto deshacer que ya se ha visto, y la siguen este y rehacfr

y demas compuestos.

Ascender, ^este verbo admite una i antes de la e radical,

pues dice en el presente del indicativo: yo asciendo, tú as-
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riendes, él asciende, ellos ascienden, en el presente del impe-
rativo: asciende tú, ascienda él, asciendan ellos, en el presente

del subjuntivo: yo ascienda, tú asciendas, él ascienda, ellos

asciendan.

Siguen la irregularidad del verbo ascender, los verbos per-

der, hender, alendei-, cerner, defender, encender, entender,

heder, perder, tender verter y sus compuestos contendei-,

trascender, reverter, etc.

Absolver, este verbo muda la ó radical en ue en todas las

personas del sigular y en la tercera del plural de los presen-

tes de todos los modos, como: absuelvo, absuelvan, etc., etc.

Siguen la irregularidad del verbo absolver, los verbos pro-

mover, conmover, resolver, envolver, morder', cocer, disolver,

doler, llover, moler, mover, oler, poder, soler, torcer', volver

y sus compuestos condoler, demoler, etc., etc.

Caer', este verbo puede modelar su conjugación por la de su

compuesto recaer', que ya se ha visto; pues añade á las radi-

cales ya la ¿jala//. '
.

Poner, este verbo muda á veces algunas de sus radicales

en u y en s; pues dice en el pasado perfecto del indicativo, yo

puse, tú pusiste, él puso, etc., nosotros pusimos, vosotros pu-
sisteis, ellos pusiet'on; y en la primera y tercera terminación

del pasado imperfecto del subjuntivo, yo pusiera, pusiese, tú

pusieras, pusieses, etc., y en el futuro: yo pusiere, tú pusie-

ress etc.

Siguen la irregularidad del verbo poner', sus compuestos

anteponer, componer, posponer, etc.

Querer', este verbo muda á veces la e radical en i; pues di-

ce en el presente del indicativo: yo quier'O, tú quier'es, él quie-

re, ellos quieren, en el pasado perfecto: yo quise, tú quisiste,

él quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron.

y en el futuro simple añade una r á las radicales; pues dice:

yo quer'i'é, tú querrás, etc., y en el presente del imperativo:

quier'e tú, quici'a él, quiéran ellos, y en el pasado imperfecto

del subjuntivo: quisiera, querría, ó quisiese, quisieras, quer'-

rias, ó quisieses, etc., y en el futuro: yo quisiere, tú quisie-

res, etc.

Saber, este verbo á veces pierde la a y á veces pierde casi

todas las radicales y les sustituye la «, la p, la i y la r, pues
dice en el presente "del indicativo: yo se, y en el pasado per-
fecto del mismo indicativo, yo supe, tú supiste, él supo, noso-
tros supimos, vosotros supisteis, ellos supier'on, y en el futuro
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simple: ijo sabré, tú sabrás, etc. etc., y en el presento impe-
rativo: sepa él, sepamos nosotros, sepan ellos, y en el futuro

del dicho imperativo lo mismo que en el futui'o simple del in-

dicativo, y en el presente del subjuntivo: i/o sepa, tú se-

pas, etc., y en el pasado imperfecto: //o supiera, sabría, ó su-
piese, tú supieras, sabrías, ó supieses, etc., y en el futuro:

yo supiere, tú supieres, etc.

Tener, este verbo muda á veces en i y en u alguna de sus

letras radicales y á veces añade una r, pues dice en el presente

del indicativo, tú tienes, él tiene, ellos tienen, y en el pasado

perfecto: yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, voso-

tros tuvisteis, ellos tuvieron, y en el futuro: yo tendré, tú ten-

drás, etc., etc., y en el pasado imperfecto del subjuntivo: yo

tuviera, temlria, ó tuviese, tú tuvieras, tendrías, ó tuvieses, etc.

y en el futuro: yo tuviere, tú tuvieres, etc.

Siguen la irregularidad del verbo tener, sus compuestos

obtener, detener, contener etc., y sin que sufran irregularidad

admiten á veces una y, después de las radicales, pues dicen:

yo tengo, yo tenga, etc.

Traer, este verbo muda en i y en j alguna de sus letras ra-

dicales, pues dice en el presente de indicativo: yo traigo, y en

el pasado inq)erfecto: yo traía, tú traías, etc., y en el pasado

perfecto: yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vo-

sotros trajisteis, ellos trajeron, y en el presente de imperativo:

traiga él, traigamos nosotros, traigan ellos, y en el presente

del subjuntivo, yo traiga, tú traigas, etc., y en el pasado im-
perfecto, primera y tercera terminación: yo trajera, trajese,

tú trajeras, trajeses, etc., y en el futuro: yo trajere, tú traje-

res, etc.

Caber, este verbo muda á veces en u la a radical, y en p
la b, pues dice en el pasado perfecto del indicativo: yo cupe,

tú cupiste, él cupo, nosotros cupiinos, vosotros cupisteis, ellos

cupieron, y en el futuro simple: yo cabré, tú cabrás, etc., y en

el presente imperativo: quepa él, quepamos nosotros, quepa-

ellos, y en el tuturo: cabriis tú, etc., y en el presente del sub-

juntivo: yo quepa, tú quepas, etc., y en el pasado imperfecto:

yo cupiera, cabria, ó cupjtse etc., y en el futuro: yo cupiere,

tú cupieres, etc.

Yerbos castellanos irregulares de la tercera.

Sentir, este verbo á veces muda la e radical en i, y ;'t veces

Digilized by Google



adiiiitc esta letra ánlos de aquella, pues dice en el pi'csente.

indicativo; yo dentó, tú sientex, él siente, ellos sienten, y en

el pasado perfecto: él sintió, ellos sintieron, y en el presente

imperativü siente tú, sienta él, sintamos nosotros, sientan ellos,

y en el presente del subjuntivo, yo sienta, tu sientas, él sien-

ta, nosotros sintamos, vosotros sintáis, ellos sientan, y en el

pasado imperfecto, primera y tercera terminación: yo sintiera,

sintiese, etc., y en el futuro: yo sintiere, etc.

Siguen la irregularidad del verl»o sentir, los verbos adver-

tir, asentir, consentir, mentir, invertir, herir, etc.

Pedir, este verbo muda á veces la e radical en i, pues dice

en el presente del indicativo: yó pido, tú pides, él pide, ellos

piden, y en el pasado perfecto: él pidió, ellos pidieron, yen
el presente del imperativo: pide tú, pida él, pidamos nosotros,

pidan ellos, y en el presente del subjuntivo: yo pida, tú pi-

das, etc., y en el pasado imperfecto, primera y tercera ter-

minación: yo pidiera, pidirse, tú pidieras, pidieses, y en el

futuro: yo pidiere, tú pidieres, etc., y en el "erundio: pidiendo.

Siguen la irregularidad del verbo pedir, los verbos concebir,

reñir, competir, repetir, despedir, desceñir, desteñir, elegir,

colegir, conseguir, constreñir, corregir, gemir, etc.

Venir, este verbo muda á veces la c radical en i, y sin que
tenga irregularidad admite á veces una s después de las radi-

cales, pues dice: yo vengo, etc., y en el presente del indica-

tivo: tú vienes, él viene, ellos vienen, y en el pasado perfecto:

yo vine, el vino, ellos vinieivn, y en el futuro: yo vendré, tú

vendrás, etc., y en el presente del imperativo: venga él, ven-

gamos nosotros, vengan ellos, y en el presente del subjuntivo:

yo venga, tú vengas, etc., y en el pasado imperfecto, yo vinie-

ra, vendria, ó viniese, tú vinieras, vendrias, ó vinieses, etc.,

y en el futuro: yo viniere, tú vinieres, etc., y en el gerundio:

viniendo.

Siguen la irregularidad del verbo venir, sus compuestos

avenir, convenir, desavenir, prevenir, etc.

Asir, este verbo añade á veci^s una g á las radicales, pues

dice en el presente del indicativo: yo asgo, y en el presente

del imperativo: a.sga él, asgamos nosotros, asgan ellos, y en el

presente del subjuntivo: yo asga, tú asgas, etc.

Decir, este verbo muda á veces en i la e radical, pues dice

en el presente del indicativo: yo digo, tú dices, él dice, ellos

dicen, y en el pasado perfecto: yo dije, tu dijiste, etc., y en el

futuro simple: yo diré, tú dirás, etc., y en el presente impe-
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rativo: di tú, diga él, digamos nosotros, digan ellos, y en el

futuro; diras tú, etc., y presente del subjuntivo: yo diga, tú

digas, etc., y en el pasado imperfecto: yo dijera, diría ó di-

jese, etc., y en el futuro: yo dijere, tú dijeres, etc., y en el

gerundio: diciendo.

Siguen la irregularidad del verbo decir, sus compuestos
desdecir, contradecir, bendecir, etc., salvo q^ue este en la se-

gunda terminación del pasado imperfecto de. subjuntivo dice:

yo hendigiria, tú bendigirias, etc.

Ya se ha visto la discrepancia entre el verbo decir y sus

compuestos en la segunda persona del presente imperativo,

pues aquel tiene la forma en i, como: di tu, y estos en ice,

como: desdice tú.

Verbos mallorquines irregulares de la primera.

-Inár, va se ha visto su declinación.

Yerbos mallorquines irregulares de la segunda.

Meréxer, este verbo muda la e en la sílaba ése, y á veces en

lugar de ella pone una i y una s, pues dice en el presente del

indicativo; jó merésc, tu meréis, etc., y en el pasado perfecto;

tu meresquéres, éll meresqtié, y en el presente del imperativo:

merésca éll, meresquém nóltros, meréscan élls, y en el presen-

te del subjuntivo: jó merésca, tu meréscas, éll merésca, nól-

tros meresquém, vóltros meresquéu, élls meréscan, y en el pa-

sado imperfecto, segunda terminación, jó meresqués, tu me-
resquésses, etc., y en el participio pasivo: mei-escúd, y en el

gerundio; meresquént, ó mei-exént.

Siguen la conjugación de merexér, los verbos desmei’éxer,

remeréxer, créxer, aderéxer, descréxer, falléxer, refalléxer,

de.sfallcxer, paréxer, dcsaparéxer, comparéxer, caréxer, cnca-

réxei', recaréxer, convaléxer, prevaléxer, amanexér, néxer,

adoléxer, desvanéxer, envanéxer, permanéxer, etc.

Conéxer, este verbo muda á veces la x en g y en i, pues

dice en el presente del indicativo: jó conég, tu conéis, etc.,

y en el presente del imperativo, conéga éll, coneguém nóltros,

conéguen élls, y en el presente del subjuntivo: jó conéga, tu

conégas, éll conéga, nóltros coneguém, vóltros coneguéu, élls

conégan, y en el pasado imperfecto, segunda terminación:

jó conegués, tu coneguésses, etc., y en el participio pasivo:
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roner/úd, y en el gerundio: conrgtiénd, ó concxml.

Siguen la conjugación del verbo cnnéxer, sus compuestos

dexconéxer, regonéxer, ele.

Absólrcr, esk', verbo añade una g á la /, y á veces pierde

la r, pues dice en el presente del indicativo: jó absolg, tu ab-

sóls, etc., y en el pasado perlecto: tu absolguéres, éll abnol-

guc, etc., y en el presente del imperativo, ahsóiga éll, absol-

guém nóllros, absóiguen élls, y en el presente del subjuntivo,

jó absóiga, tu almigas, etc., y en el pasado imperfecto, se-

gunda terminación, yó absolgués, tu absoignésses, etc., y en el

participio pasivo: absólt, y en el gerundio: absolénd, ó ab-

solvénd.

Siguen la conjugación del verbo absólrer, los verbos mólrer,

disólrer, dólrer, comiótrer, etc.

Véndrer, este verbo muda en g, la d, y á veces la pierde

con la r, pues dice en el presente del indicativo, jó véng, tu

péns, éll ven, nóllros venéni, vóltros venéu, élls venen, y en el

"pasado imperfecto: jó venia, tu venias, etc., y en el pasado

perfecto, tu veneres, éll vené, nóllros venérem, etc., y en el

presente del imperativo: ven tu, vénga éll, vengúém nóllros,

venéu vóltros, véngan élls, y en el presente del subjuntivo,

jó vénga, tu véngas, éll vénga, nóllros venguém, etc., y en el

pasado imperfecto, segunda terminación: jó ve.nés, tu venés-

,ses, etc., y en el participio pasivo, venúd, y en el gerundio

venénd.

Siguen la irregularidad de véndrer, los verbos encéndrer,

aténdrer, enténdrer, ,prénder, comprender, reprender, aprén-

der, emprénder, v otros, salvo que los espresados tienen el

participio pasivo irregular en és, como; envés, prés, enlés, etc.,

y la siguen también los verbos eslréiter, cuyo participio pasivo

es estrél, y plaher, cuyo participio pasivo es plañí, j)cro en la

terminación del pasado imperfecto del subjuntivo dicen en-

cengués, encénguesses, entengués, entenguésses, etc., cuya g
suprime el verbo véndrer para diferenciarse del verbo venir,

que dice vengues, venguésses, etc., en dieba segunda termi-

nación.

Cábrer, este verbo á veces pierde la r, y en lugar de la b

admite la p y añade la i, la g y la a, pues dice en el presente

de indicativo: cáb, tu cábs, etc., y en el pasado imperfecto,

jó cabla, tu cabios, etc., y en el pasado perfecto, tu cabéres,

éll cabé, etc., y en el presente del imperativo, cápi, ó cápiga

éll, capiguérn nóllros, cápin ó cápigan élls, y en el presente
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del subjuntivo, yó cápi 6 capi¡pi, tu capis ó cápiijas, ele., y el

participio pasivo, cabud, y en el gerundio, cabénd.

Siguen la irregularidad del verbo cñbrer, el verbo súbrer,

salvo que en la priniera persona del indicativo dice jó sé; tam-

bién siguen la irregularidad del verbo cábrer, los verbos rc-

brer, concébrer y otros.

Clóurer, este verbo A veces pierde la u radical y la imida en

y A veces en v, pues dice en el presente del indicativo: jó
elóg,elc., nóllros clovém, etc., y m el pasado imperfecto jó
clovia, tu clovias, etc., y en el pasado perfecto, tu cloguéres,

élt elogué, etc., y en el presente del imperativo, clóga ell,

clnguém nóltros, clovéu vóltros, rlógaii ells, y en el presente

del subjuntivo, JÓ oióga, fu clógas, etc., y en el pasado imper-

'fecto, segunda terminación, jó c%i/e.v, tu ctoguésses, etc., y
en el participio pasivo, clós, y en el gerundio, cloguend ó clo-

rénd.

Siguen la irregularidad del verbo elóui er, los verbos acaba-

dos en óiirei-, salvo algunos en el participio pasivo, como: de

cóurer, cúü, de móurer, mogúd, de plóiirer, pingad, etc.

Volér, este verbo muda en u y en g algunas de sus letras

radicales, v A veces les añade una g, pues dice en el presente

del indicativo: JÓ vuy, etc., y en el pasado perfecto, tu volgué-

res, éU volgué, nóltros volguérem, etc., y en el presente del

imperativo, vulga éll, volguém nóltros, migan élls, y en el

pre.sente del sul^untivo, jó miga, tu valgas, éll valga, nóllros

volguém, vóltros volguéu, élls vúlgan, y en el pasado imper-

fecto, segunda terminación, jó volgués, tu volgtiésses, etc., y
en el participio pasivo, volgud, y en el gerundio, volénd.

Poder, este verbo A veces muda en w la o radical y añade

una //,
¡mes dice en el presente del indicativo: ¡ó pug, etc., y

en el pasado perfecto, tu poguéres, éll pogué, nóltros pogué-

rem, vóltros poguéreu, élls poguéren, y en el presente del im-

perativo, c7/, poguéin nóllros, pagan élls, etc., y en el

pasado imperfecto, segunda terminación, jó pogués tu pogués-

ses, etc., y en el participio pasivo, pogud, y en el gerundio,

podénd ó poguénd.

Verbos mallorquines irregulares de la tercera.

Oir, este verbo á veces admite una ?í y A veces una g en su

conjugación, pues dice en el presente del indicativo: jó ófi/^

tu óus, éll óu, élls óuen, y en el presente del imperativo, óu
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tu, oiga éll, oiguém nóllros, oigan élk.

Unir, este verbo añade á veces una u; pues dice en el pre-

sente de! indicativo: jó lliiu, tu •llúus, éll llúu, noltros Iluim,

vóltros lluiu, élls lluen, y en el pasado imperfecto, jó lima,

tu Iluias, etc., y en el pasado perfecto, tu Huiré.'!, éll Huí,

nóltros lluirem, étc., y en el futuro, 70 Huiré, tu Huirás, etc.,

y en el presente del imperativo, llúu tu, llúa éll, Huiguém
nóltros, lluiu vóltros. Hitan ells, y en el futuro de este modo
lo mismo que el del indicativo, y en el presente del subjun-

tivo, jo llúa, ó llúi, tu llúas, ó liáis, éll llúa ó lltii, nóltros

Huiguém, vóltros tluiguéu, élls Hitan ó Húin, y en el pasado

imperfecto, yó lluiria ó Iluis tu Huirlas ó Iluisses, etc., y en el

participio pasivo. Huid, y en el gerundio Huind.

Se ha dado la muestra de la conjugación del verbo Huir por-

que la siguen los siguientes: sentir, gruñir, pudir, bruñir,

brumir, ferir, cumplir, juñir, muñir, surtir y otros, salvo que
ninguna letra añaden ni quitan á las radicales.

Llitirse, el verbo Huir cuando es reflexivo tiene distinta con-

jugación de cuando no lo es, pues dic.e en el presente del in-

dicativo: jó em Huésc, tu et iluéis, éll se Iluéx, ells se Huexen,

y en el presente del imperativo, Iluéxte tu, se Huésca éll, se

Huéscan élls, yen el presente del subjuntivo, yo em Huésca,

tu et lluéscas, éll se Huésca, élls se Huéscan.

Axir, este verbo pierde la « y otras radicales en las siguien-

tes terminaciones; pues dice en el presente del indicativo: jó
ix, tu íis, éll ix, élls ixen, y en el presente del imperativo,

ix tu, ixa éll, ixan élls, y en el presente del subjuntivo, jó
ixa, tu ixas, éll ixa, élls ixan.

Ya se ha visto la conjugación de partir, y que conservando

sus letras radicales substituye la sílaba esc á la terminación ir;

y la siguen los verbos unir, reunir, desttnir, afagir, refagir,

confagir, añadir, estahblir, invertir, convertir, pervertir, se-

guir, perseguir, proseguir, inseguir, conseguir, compatir, re-

petir, batir, rebatir, patir, salir, rebblir, ordir, espedir, im-
pedir, sufrir, amanir, ¡forir, reflorir, dividir, condividir, sub-

dividir, partir, repartir, departir, compartir, conferir, refe-

rir, inferir, corretjgir, fluir, refuir, influir, deduir, reduir,

seduir, Iraditir, conduir, imbuir, inditir, introduir, restituir,

atapir, aglapir, farcir, disminuir, produir, reproduir, des-

truir, encalentir, rebordonir, lleggir, destituir, instrttir, sar-

zir, ressarzzir, pulir, engaumir, aderirse, aturdir, aclarir,

reggir, finir, definir, endulcir, agrair, desagrair, afligir, ad-
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vertir, apalir, eManruirse

,
venir, conuliluir, cubrir, encu-

brir, atribuir, contribuir, ctif¡royuir, empedernir, enprairse,

enseñorirse
,
esbrevairse, empobrir, imprimir, reimprimir, en-

durir, ciúorpir, entrhiir, esgrimir, espessir, cifavorir, dcsa-

fttvorir, profej'ir, ablanir, malair, enmalair, avorrir, enver-

meir, descolorir, oferir, desoferir, atrevirse, enllestir, vestir,

envestir, revestir, requirir, proveir, esveir, enveir, rendir, re-

sidir, sacudir, acudir, esblandir, ungir, sumir, assumir, resu-

mir, cedir, precedir, antccedir, assissir, desistir, beneir, pos-

seir, prnsseir, desposseir, consumir, convertir, pervertir, in-

vertir, devertir, construir, distingir, pair, embutir, elegir, in-

quirir, adquirir, éncarir, escarnir, requirir, aludir, enrado-

nir, avargoñir, empagairse, destruir, apnquir, esclafir, acla-

rir, cumplir, enloquir, enlorpir, enriquir, ennobblir, escan-

dir, enfosqvir, espargir, fingir, galdir, gornir, podrir, pro-

veir, servir, enmrrohirse, sofregir, esblandir, encobeir, embe-

llir, y imichísimos otros; poro de los sobredichos eslabhlir y
cubrir, y sus compuestos’, el iiarticipio pasivo es eslabblért,

cubért.

Los vei’bos de la cuarta son casi lodos irregulares.

Hay verbos no solamente anómalos ó irregulares por varia-

ción ó por pórdida de letras radicales, si que también porque

al parecer no pueden admitir por sugeto persona ó cosa (le-

terminada, lo cual ha dado lugar á que se llamen impersona-

les; pero solo es aparente su imp('rsonalidad, porque el en-
tendimiento siempre determina un sugeto que obra; pues con-

cebir la acción de un verbo y concebir un causante de esta

acción, son correlativos; y aunque la palabra esterior no siem-

pre indique este aójente, no hace que no le contenga la interior.

listos verbos suiren el defecto de no usarse sino en el infi-

nitivo y en las terceras personas; y se divid(>n en impersona-

les propios é iiiq)ropios.

Verbo impersonal propio es a(|uel que solo se usa en el in-

finitivo y en la tero'ra pci'sona del singular, tales son, tronar,

plóurer, etc., tronar, llover, etc., cuyas terceras personas del

singular son trbna, plóu, etc., truena, llueve, etc., y de cu-

ya ascion el entendimiento determina por sugeto una opera-

ción de la naturaleza, la coincidencia de elementos que la pro-

duce; no obstante á veces se usan en otras personas, como:

tánt cóm ara plouen fávas, tanto como ahora llueven albardas.

Verbo impersonal impropio es cualquiera otro usado en .sen-

tido del propio, como: diuen, dicen; de cuya acción el cntcn-
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diniiento determina por sujeto los hombres, etc. Plau, piare,

de cuya acción el entendimiento determina por sugeto aquello

de que se habla, y (pie es su producente.

El verbo haber cuando en castellano se toma como imper-

sonal añade una y á la tercera persona del singular del pre-

sente del indicativo, y dice hay.

Hay otros verbos que llevan nombre debido á la clase de su

acción. Tales son frecuentativo, que es el que denota frecuen-

cia de la acción que signilica, como: espirotecjár, chisporro-

tear; reiterativo, que es el que vuelve é ejecutar su acción, y
cuya repetición se espresa por medio de la preposición inse-

parable re, como: re/lorir, reflorecer, etc.
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TRATADO 3.0

?3 c la 0int¿ijti0.

Sintaxis os la tercera parte de la gramática, que enseña las

realas para ordenar las palabras, de modo que espresen los

juicios.

Las palabras que espresan la relación existente entre dos

ideas que el alma compara, como espresan un juicio, espresan

la relación existente entre el sugeto y el atribulo; y por esto

forman una projwsicion.

El sugeto de la proposición es el causante de la acción, ó el

que ejercita el significado del verbo que en rigor debe seguir-

le, comoyó córr, yo corro; yo, es el sugeto en esta proposi-

ción, porque es el agente. (1).

El atributo es lo que después del verbo se afirma del su-
geto (2), como jó som estimad, yo soy estimado; estimado es el

(1) Se (Ileo que el sugeto de la proposición os cl agénte tomándose el

verbo en la voz activa, pues en lo demas dicho sugeto es propiamente
la persona ó la cosa de que se habla.

;s) Otros dicen que el atributo es lo que se afirma ó niega del su-
geto; pero como el juicio es una percepción, no hay juicios negativos por-
que no puede percibirse lo que no existo, y como la proposición os un
verdadero retrato del juicio, tampoco hay proposiciones negativas, sino
únicamente en la figura; pues por medio ue las partículas negativas se
manifiesta la falta de la citada percepción y se dice que no la hay, esto es,

se afirma que de dos ¡deas que se comparan, una no se encuentra en
la otra.
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atribulo en esta proposición, porque es lo que del sujeto yo

se alirina después del verbo ser.

La proposición es principal, subordinada é incidente.

l’ro[)osicion principal es la (¡ue tiene sentido perfecto, como:

en Pér' estudia, Pedro estudia.

Proposición subordinada es la qne modifica el sentido de la

principal como: en Per' estudia per qu' ha ¿' aprender sa Uissó,

Pedro estudia, porque ha de aprender la lección; porque ha

de aprender la lecceAon, en esta oración es preposición subor-

dinada, porque modifica el sentido de la otra preposición.

Preposición incidente es la que acaba de espresar la rela-

ción con que el conjuntivo determina al substantivo á que ha-
ce referencia, como: en Pér' estudia per qu' ha d' aprender sa

Uissó qu' es méstre li ha señalada. Pedro estudia porque ha de

aprencíer la lección que el maestro le ha señalado; que el maes-

tro le ha señalado es proposición incidente, porque acaba de

aclarar la relación con que el pronombre conjuntivo que de-

termina al nombre substantivo lección.

Las proposiciones principales formando sentidos perfectos,

las subordinadas moaificando estos sentidos, y las incidentes

determinando relativamente los nombres substantivos, ofrecen

varias combinaciones de proposiciones que forman períodos.

Período es la unión de unas ú otras proposiciones ligadas

por conjunciones ó por conjuntivos, que en el discurso ú ora-

ción hacen sentido completo.

Oración ó discurso es una proposición principal; ó un con-

junto de proposiciones, ó de períodos, compuesto artificiosa-

mente para persuadir ó enseñar.

El período se compone de miembros, que son perfectos 6

imperfectos.

Sliembro perfecto del período es aquel que por sf tiene sen-

tido perfecto.

Miembro imperfecto del período es aquel cuyo sentido pen-
de de otro miembro.

Las proposiciones en el período forman miembros, los

miembros forman períodos, y su combinación sucesiva forma

el discurso, cuando este de ellos es un conjunto.

El sugeto de la proposición no puede ser sino un nombre
substantivo, ú otra palabra tomada como tal.

El atributo es concordato ó regido.

Atributo concordato es el que después del verbo concuerda

en caso con el siigeto, y lo es un nombre substantivo ó un
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Híljelivo, nmio: es mésir' es (lóele, t‘l iiiaesti'O es docto; el ad-

jetivo docto es aquí el atribulo del substantivo maestro, que

aquí es el sugeto; y ambos (islán en nominalivo. Es méstr' es

homo, el maestro es liombre; el substantivo hombre en esta

proposición es el atributo del substantivo maestro que en la

misma es el sugeto, y están en nominativo los dos.

A veces parece que el verbo es un atributo; pero no el ver-

bo, sino una de las ideas implícitas que el verbo reúne es en-
tonces el atributo, como: jó contribuésc, yo contribuyo: a(juí

el verbo contribuir parece que es el atributo del substantivo

yo; pero no lo es sino el adjetivo contribuyént, contribuyente,

que concurre en la esprpsion que se abrevia en el citado ver-

bo, porque yo contribuyo es i^ual á decir, yo soy contribu-

yente. Jó som, yo soy, en cierto modo equivale á jó ecsislesc,

yo existo; \ jó ecsiste.se, yo existo, vale como jó som ecsislént,

yo soy existente, y asi el nombre adjetivo existente es entónces

él atributo del pronombre substantivo yo.

Cuando dos nombres substantivos concurren en una propo-

sición, y uno pertenece á una clase mas general que el otro,

toma el carácter de atributo aquel que corresponde á la clase

principal, y le toma de sugeto el que pertenece á la subordi-

nada, porque la clase específica está precisamente contenida en

la genérica, y esta no en aquella, como: la Séu es un edijici,

la Seo es un edificio; aqui el substantivo Seo es el sugeto,

porque pertenece á la clase de iglesia, que es específica res-

pecto á la de edificio á que está subordinada, y el substantivo

edifim es aqui el atributo, porque pertenece á la clase prin-

cipal; pues toda iglesia es edificio, y no todo edificio es iglesia.

Guando dos nombres substantivos idénticos concurren en

una proposición, puede cualquiera tomar el carácter de suge-

to y de atributo, porque nunca puede suceder que se les atri-

buya lo que no tienen, como la Séu es sa catredál de Mallórca,

la Seo es la catedral de Mallorca, donde el substantivo Seo es

el sugeto, y el substantivo catedral es el atributo, porque es

lo que después del verbo se afirma del otro. Sa catredál de

Mallórca es la Séu, la catedral de Mallorca es la Seo, donde el

substantivo catedral es el sugeto, y el substantivo Seo es el

atributo, porque es lo que aqui se afirma del otro después

del verbo, pues como son idénticos lo que á uno se atribuye,

puede atribuirse á cualquiera de los dos.

Atributo regido es el objeto de la acción del verbo activo, y
no concuerda en caso con el sugeto, como: el sávi vol es bé.
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el sabio quiere el bien; bim es aquí el atributo rejíido, por-

que es el objeto de a aceioii del verbo querer, y sabio es el

sugeto, porque es el producente de esta acción.

Lo que en la proposición no es sugeto verbo, ni atributo,

es circunstancia, accesorio, que es á veces término de rela-

ción, como: el sávi vól es bé par ciiálsevól, el sabio quiere el

bien para cualquiera; cunlquiei'a no es sugeto, verbo ni atri-

buto, sino un accesorio, una cii-cunstancia, y aquí un término

de relación (*).

Cuando el alma compara las ideas de inucbos sugetos con

la de un solo atributo, o las de muchos atributos con la de un
solo sugefo, ó las de mucbos sugetos con las de muchos atri-

butos, y forma juicios, forma proposiciones compuestas, como;

el Páre, el Fiij y 7 Esperit sánl se eonéxen, el Padre, el Hijo

y el Espíritu .santo se conocen, cuya proposición se compone
de tantas otras como juicios contiene, como: el Páre eonéx al

Fiy, el Padre conoce al Hijo, el Páre eonéx 7 Esperit sánt, el

Padre conoce al Espíritu santo, etc., etc.

La manera abreviada de decir está en la economía de nues-

tro sei’, jiorque los conceptos sucesivos, vivos y rápidos del

alma, resultarian continuamente aglomerados y muertos, por

decirlo asi, en el entendimiento, si no pudiéramos acortar y
avivar la comparativamente lánguida y tardía espresion del

lenguage pronunciado, y asi es que este se acerca á su per-

fecion á medida que con ménos palabras declara mas re-

laciones, esto es, mas juicios. Se ha dicho mas juicios, por-

que cuando el alma percibe una relación ha percibido y^ dos

ideas, porque una idea no puede referirse sino á otra, como

que no puede compararse la misma con l;i misma; y de tal

modo que á cada dos y á solas dos corre.sponde una relación,

porque esta en el juicio no puede tener mas que dos estreñios,

á saner: el sugeto y el atributo; y aunque á veces parece que

en una proposición hay un solo sugeto, y por ejemplo dos atri-

(*) Cuando se dice que la circunstancia como accesorio es un térmi-

no de relación, se entiende un segundo término indicado por Ia.s prepo-
siciones, las que de esta manera representan las relaciones de las ideas:

no pero se habla de los dos estremos ó términos del juicio, á saber, el

sugeto y el atributo, cuya relación no es mas que la idea de su seme-
janza ó diferencia. Las relaciones de las palabras se seSalan por el lu-

gar en que las ponemos, por las formas que les damos, por las prepo-
siciones que las presentan como un segundo término de relación, por
los conjuntivos que unen el sentido de la proposición incidente á los

substantivos que determinan, y por las conjunciones que espresan la

unión entre las partes principales del discurso.
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bulos, ó uii solo atributo, y verbigracia dos sugetos; en reali-

dad el sugclo está repetido para cada atribulo, y el atributo

para cada sugelo, porque la comparación no puede ser una é
indivisible sino entre dos objetos, porque el Juicio es uno é in-

divisible en tal manera, cjue si en la comparación entra un
tercer objeto, la comparación ya es sucesiva ó repetida, resul-

tando efectivamente tantos juicios y de aqui tantas proposicio-

nes cuantas sucesivas comparaciones ó repeticiones puedan ha-

cerse, como; en Pere ij en Pí'iu son pacífes, Pedro y Pablo
son pacílicos, es el modo breve de decir, Pedro es pacífico y
Pablo es pacífico; y resultan dos juicios, porque comparándose,

la idea de pacífico con la de Pedro, se decide que entre ellas

se. baila una relación de semejanza, y luego apareciendo un
tercer objeto de comparación cual es Pablo, se compara en se-
guida la idea de Pablo con la citada idea de pacifiso y se re-

suelve que una relación do semejanza se encuentra entre las

dos, y asi el atributo pacifico queda repetido para cada uno de
los dos espresados sugetos de aquella propiisicion abreviada.

Y si decimos en Páu es pacific ij (¡encrós, Pablo es pacífico y
generoso, es la manera breve de decir, Pablo es pacífico, y Pa-

blo es generoso, y resultan dos juicios; porque comparándose,

la idea de pacifico con la de Pablo so falla que se percibe una
relación de semejanza entre ellas, y pre.sentándose luego un
tercer objeto de comparación cual es fieneroso, se compara se-
guidamente la idea de generoso con la de Pablo, y se sentencia

que entre ambas se conoce una relación de semejanza, y asi el

sugelo Pablo está repelido para cada uno de los dos atributos

de aquella proposición que se abrevia.

Oapítrilo xiiiioo.

De la construcción.
—

•

Construcción es la sintáxis cuando desloa el lugar que á

cada palabra corresponde en la proposición, y á cada proposi-

ción en el discurso.

La construcción es natural v figurada.

13

4
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CONSTIUJCCION NATURAL.

Uonstriiceinn natural ps la qiip .cp hace según el rtrtlcn aná-

logo y sucesivo de las relaciones de las palabras.

El órden análogo y sucesivo de las relaciones de las pala-

bras exige su unión conforme al rigor gramático, que manda
que sin que sobre ni falte alguna, eslían todas claras.

En la construcción natural se adquiere el pensamiento á

medida que se va hablando, sea esta ó no la voluntad del que

habla, como: ¿qui podrin mirár sens' horror la patria doha en

esclavitud cntél? ¿qiiií'n podria mirar sin horror la patria dul-

ce en esclavitud cruel? donde el oyente comprende al que ha-

bla á medida que este lo ejecuta.

En la construcción natural el nombre sirl)stantivo precede al

adjetivo, por(|ue es antes el sosteniente que el sostenido; el

sug(‘to de la proposición precede al verbo, porque es antes (d

agente que la acción; y el verbo precede al atributo, ]»orque es

antes el que alirina ({ue lo que se alirma.

Si el sngeto de la nropo.sicion lleva accesorios ó circunstan-

cias, le siguen inmecliatamente, c.omo: .s’ homo de hé 's respee-

tübbte, el hombre de bien es respetable; de bien es una lór-

ciinslancia del substantivo hombre sugeto de esta proposición,

Y asi debe .seguirle inmediatamente para la claridad de las

ideas contenidas en ella; porque si dijéramos; de bien el hom-
bre es respetable, ó el hombre es respetable de bien, en dichas

ideas resultaria obscuridad.

Si el vei'lw) lleva accesorios le signen luego, y si son distin-

tos, prevalecen los que son modilicalivos del mismo verbo,

como: una mura ama sus /hjs, una madre ama á sus hijos; sus

hijos es a(|uí un accesorio del verlio amar, porque es el oli-

jeto lie la acción, y el objeto de la acción del verbo es olio de
sus accesorios, porque el atribulo comienza por elverlxt(l).

(1) Kl vorbo, romo se b.i vCsto, remio im|ilícil.inicnte una iilea que es
alribnto del sugeto, y por o.slo el alrilmto empieza por el \erbo; do mu-
do que el objeto de la acción pasa b término do relación .solo con pa-
sar .Y esplicita la mencionada idea implícita, y do aquí es quo el objeto
de la acción del verbo os otro de .sus accesorios, como; amo la verdad
e.s igual a decir, to¡i amante déla verdad, y asi el adjetivo aiiinntc im-
plícitamente se eontiane en el verbo amar, de cuya acción es objeto el

substantivo verdad: pero luego quo so ha manifestado explícita aquí la

idea del dicho adjetivo, ha pasado el dicho substantivo íi termino de re-
lación indicado por h preposición de, y so ha presentado explícito el

motivo de decirse que el objeto de la acción del verbo os su accesorio,
puo? accesorio es el termino de relación.
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V si ilei'imos: iniñ madre ama mucho á kiiü hijos; mucho sigiK*

inmi'ilialamoiUe al vorl)o amar, llevámlosi* la |)n“fi‘iviiria so-

hrn el otro accesorio, porque es un adverbio que niodiiica el

significado del verbo.

Los pronombres personales preceden ó siguen al verbo, co-

mo alxijo se dirá.

El artículo precede al substantivo, á la palabra tomada como
tal, y al adjetivo sub.stantivado, (1) y nunca los sigue.

Los po.sesivos ¡non, Ion, son, mí, tú, su, ¡nos, los, sos,, mis,

tus, sus, ¡na, la, sa, mí, tú, su, mas, las, sas, mis, tus, sus,

siempre preceden al substantivo, nunca van solos, y jamas

admiten artículo aun en los casos que por la construccimi fi-

gurada el jHlJetivo en su propia acepción halla lugar entre el

artículo y el substantivo ( 2 ).

Los demostrativos aquesl, aquc.K, aquéll, este, esc, aquel y
sus lemeninos compuestos y plurales regularmente preceden al

substantivo y nunca admiten artículo.

Siguen esta regla los indefinidos o/^kh, y sus feme-

ninos compuestos y plurales; pero si los dos primeros van cmi

la ap<'tcope, no preceden al sulistantivo, como: nifjmi homo,

pero no nh/u homo.

En castellano sus equivalentt^ alnuno, ¡¡¡¡¡(/uno y sus feme-

ninos compuestos y plurales observan esta regla, excepto qm^
los dos primeros solo preceden al substantivo cuando van con

la apócope, como: ninqun hombre, pero no ninquno hombre.

luOS indefinidos coica, cuálca, siguen la regla de los po.sesi-

vos moa, Ion, etc.

En castellano sus equivalentes son el pronombre aliptno con

la apócope y el pronombre alguna, como: coica din, coica cega-

da, algún ilia, alguna vez.

Los indefinidos cuálcun, cbicun y sus femcuiiios y plurales

no admiten artículo ni preceden arsubstaiitivo.

(1) El adjetivo unido al articulo In, ha pasado en cierto modo A subs-
tantivo, DUOS ya no se presenta la pura idea do la calidad, sino eiorta
cosa niodifleada en cierta manera por dicho articulo.

(i) No obstante algunos clá.sicos ca.stollano.s á veces en la jioesia ponen
artículo sobre los posesivos mí, tú, su. mis, tus, sus. Asi Kr, l.uis de I.eoii

dice en la estrofa 5 de la traducción del salmo -U,

Mas digo: ¿porque tanto
Te aflige.sY Fia en Dios, alm.i mia,

''

(.lile con debido canto
Yo cantaré algún ilia.

Las Jus saludos v la mi alogria.

r
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Kn (MPteltano sus oquivaleiilcs son i*l pronouihi’u (tUjviin \

su l'emcnino v plurales.
,

El indeíini'.lo y .su fenieniuo no admiten arliculo, y

reiíulannenle no se juntan al substantivo.

En castellano sus equivalentes son el pronombre cada uno

y su lemenino, y el pronombre cada cual, y siguen la misma

‘'
El'iudcriuido m//sci’ó/ no admite artículo, y regularineute

Tireeede al substantivo.
i

• ...

En castellano su equivalente cualquiera observa a misma

ivHa excepto que regularmente no precede al substantivo si no

va'’con ia apócope, como: cualsevdl llibre, cxu\i\iuev libro

El indetiiiido quisvuya no admite artículo ni se junta at

substantivo, como quisvuya sia, cualquiera sea.

El indelinido carf« observa la regla de los po.sesivos mon,

Ion, ele., como; cada piissa, cada paso.

Sigue .esta regla el indefinido cu/j.
, • „

Fu castellano sus equivalentes son el pronombre lunyuno

cuando va con la apócope, y
su femenino ninyma, como: cap

vid cap virtud, ningún vicio, ninguna virtud.

l os pronombres mallorquines molí, malls, cimn/s y otros,

no anteceden al nombre sino intermediando a preposición de

formando asi una frase elíptica, como- molí de vi,finolis d

hómos, cuánts de dias, mucho vino, nuiclios liombres cuantos^

''*^Los conjuntivos siguen al substantivo que determinan, y

alí^unos á veces le preceden, según se dirá mas abajo

\os relativos álnj, hi, en, ne, preceden ó siguen al verbo, y

lo mismo sucede cuando los tres primeros son adverbios, se-

gún abajo se dirá.
i i i

Eos cardinales y ordinales regularmente preceden al nombre.

Eos cardinales castellanos uno y ciento,^ y
los ordinales cas-

tellanos primero v tercero, van con la apócope si preceden al

substantivo que determinan, como: un hombre, cien hombres,

nrimer hombre, tercer hombre, no obstante este sin la apoco-

pe puede preceder á veces al substantivo, como: teixer día,

lercei'o dia.
,

F1 cardinal mallorquin un va con la apócope en acepción

de indistinto ó mismo, como tot es u lo quediyjo y lo que días

la, esa razón tuya y la que yo digo es una.

Las preposiciones sieinpro premien al suostantivo lerinmo

de la relación ipie indican, y según fuere esta relación .sera el
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lugar qm; or,ii|iará en la proposición eslc substantivo, como;
c)«¿i’ so cuidado de sos pares es fiijs tendrán hóna criánsu, con

el cuidado de sus padres los hijos tendrán buena criatiza; a(juí

la preposición con espresa el medio de la acción del verbo te-

ner, y por lo mismo puede precederle ó seguirle el substan-

tivo cuidado, pues ofrece la misma idea diciéndose; los hijos

tendrán buena crianza con el cuidado de sus padres, ó los hi-

jos con el cuidado de sus padres tendrán buena crianza, l^o

mismo que se ha visto cuando la preposición indica el medio
de la acción del verbo, sucede cnanao expresa cuah(uiera de

sus accesorios, como; en tdnips de veda matares una lUd>ra,

en tiempo de veda mataste una liebre, una liebre mataste en

tiempo de veda, mataste en tiempo de veda una liebre; en tiem-

po de veda es aquí una circunstancia ó accesorio del verbo

matar, y como se indica por la preposición en puede el subs-

tantivo tiempo tomar diferente lugar en la proposición sin (¡ne.

se altere el órden análogo y sucesivo de las relaciones de las

jialabras.

La proposición subordinada puede ]irincipiar o terminar la

Oración, y también interponerse entre el sugeto y el verbo de

la principal, porque como modifica el sentido de esta, y su re-

lación va bien indicada por las conjunciones o las preposicio-

nes, siempre se conserva la unión de ideas, como; aquésl al-

ibi no s' assembla desde que sáb sa gramática, este muchacho
no se asemeja desde que sabe la gramática; este muchacho no

se asemeja es la proposición principal porque tiene por sí

completo sentido; desde que sabe la gramática es la proposi-

ción subordinada por(|ue modifica este sentido, y entóneos ella

tea’inina la oración; desde que sabe la gramática, este mucha-
cho no se asemeja, y entónces principia la oración este mucha-

cho, desde que sabe la gramática, no se asemeja; y entónces se

interpone entre el nombre muchacho sugeto de la principal, y
asemeja que es su verbo.

La proposición incidente sigue al substantivo que determina

su pronombre conjuntivo, porque este con él la une y de él

no se separa, como; aquésl al-lóí no s' assembla, desde que sáb

sa gramática, que tánla fálta mos féga, este muchacho no se

asemeja desde que sabe la gramática, que tanta falta nos ha-

cia; que tanta falla nos hacia, es la proposición incidente, y

el conjuntivo que la une con el substantivo gramática, y por

esto de él no .se .separa.

Si el substantivo que el conjuntivo une con la proposición
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licno algunos accesorios, sigue al nombre del último

ac(!esorio, por([ue no une solamente dicha proposición con la

idea de diclio substantivo, sino con el grupo de ideas que este

y sus accesorios presentan, como; aquést al-lól no s' assembla

desde que sáb sa gramática mallorquina-caslellána qui tanta

falta mos féya, este muchacho no se asemeja desde que- sabe

la gramática mallorquina-castellana que tanta falta nos hacia,

aqui el conjuntivo que no se refiere únicamente al nombre

gramática, ni al nombre mallorquína m al nombre caslellma,

sino al grupo, conjunto, ó colección de ideas que de ellos re-

sultan.

fMel diHinto U90 del avUculo,

Arliculos en y na.

Los artículos en y na solo preceden al singular de los nom-
lircs de persona, como: en Juán, na Marta: impropiamente

preceden ai do ciertos animales de nuestro inmediato servicio,

como: en ros, na bláva.

En castellano sus equivalentes el y la, generalmente ha-
blando, no preceden á los nombres de persona; no obstante el

uso empieza á introduciilos respectivamente sobre ellos.

Artículos es y ets.

El artículo es procede en singular y plural á los nombres
que empiezan en consonante, como; es caváll, es caválls, pero

si principian en vocal precede únicamente á su singular, reem-
plazándole el artículo ets en su plural, como s-hóino, ets

hornos.

En castellano sus equivalentes son el para el singular y lo

para el plural.

Articulo el.

El artículo el significa como el artículo es; pero usamos del

primero cuando queremos llamar la atención sobre el nombre
que le sigue, y mas si se habla irónicamente, como es cás es

qid el grán homo fé... no res. También suele preceder al noni-

bre témps en arepcion general, como: el témps dona sa Ueg.

V precede al nombre Hciw en acepción de Dios, como; el Senú
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proi'emí; y al mismo nombre, ruando en segiiiíla nomln-amos

la persona sobre que recae, romo: el señó Felip vól esse ’s se-

ño; y al nombre páre en acepción particular título de los

religiosos, como: el páre Jórdi; y á los nombres Páre, Fiy y
Experit sánl en acepción de las tres divinas personas; y al

nombre Rey si no intermedia adjetivo, como el Rey en Jáumc,
es noslro Rey; y al nombre eél en acepción de la gloria eterna,

y del orbe diáfano que rodea la tierra en el cual parece se mue-
ven los cuerpos celestes, conio es eél rás no ’s el eél; y al nom-
bre pos en acepción de lance crítico rt peligroso, como: es pás
es qn' está 'n e! pás; y al nombre bishc en acepción del que
tiene esta prelacia, romo; el Bishe no es 's hishe; y al pronom-
bre euál y otros nombres nue se omiten por la birvcdad.

En castellano su equivalente es el pronombre el.

Articulo la.

El artículo /«.vale como el artículo so; pero sirve exclusi-

vamente aquel cuando queremos llamar la atención sobre el

nombre que le sigue, en especialidad si se habla irónica-

mente, como: la gran ventura no esserhi ni ferhi frehira; igual-

mente precede al nombre már principalmente si por la apóco-

pe pierde la ; (*), como: et daré sa má par surli de la má; y
al nombre ¡ná en acepción de ausiliar ó favorecer, como: dnrli

la má; y al nombre Réyna cuando no intermedia adjetivo, co-

mo: la Réyna (V Espáfia, sa nóstra Rcyna; y al nombre señora

si cñ seguida se nombra la persona sobre que n'cae, como: la

señora Perita vól essér sa señora; y al nombre cósa en acepción

de la familia ó de la hacienda, como: la cása no ha meslc sa

eása^tan gran: y o\ nombre guerra en acepción parlicularde

daíios, etc.: como: es e/m fun mes la guerra que sa yuéira;

y al nombre vila en acepción de su población y Ayunlamimilo,

confo: la vila, mira par la vila, y pe' sa vila; y al unmiire

riutád en la misma acepción que el nombre vila, como; álla la

ciutád, la ciutád patrulla dins sa eiufád; no obstante, puede,

preceder el artículo la á uno y otro nombre en acepción del

recinto ó conjunto de sus calles, edificios, etc.; y al nombi'o

mára en acepción particular de título de las religiosas, como:

(*) El nombre múr en ambas lenguas iiubstinlainonte se usa como mas-
culino y femenino. Los grnniAtieos llaman de género ambiguo á esta da-
so (le nombres por esta especie do ambigüedad (pie rontiemm; pero eu
inallo'ouin müe pierde eoinuiimenlo la r usándose eoino feiiieiiino.
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¡n mitra Celcsllna; y en acepción de la Virgen, como; la mura
de Den, es sa mitra de tols; y en acepción de causa, raiz, ori-

gen, etc., como: d' aquí vé tol, axó la mitra; y al nombre
Sen, y al pronombre cuál; y al nombre Trinidad, en acepción

de csic misterio inefable; y al nombre gloria en acepción de la

eterna; y á otros (¡ue se omiten por la brevedad.

En castellano su equivalente es el articulo la.

Artículos els, los y las.

Los artículos els, los y las, valen respectivamente como es,

cts y sas; pero sirven los tres primeros para llamar la atención

sobre el nombre que les sigue, principalmente si se habla con

ironía; y preceden también á otros nombres que se callan pol-

la brevedad; pero los artículos los y las preceden exclusiva-

mente al pronombre cuiils.

En castellano el articulo los equivale á los mallorquines els

y tos, y el castellano las vale como las mallorquin.

Artículos so, sos.

Los artículos so, sos, valen respectivamente como el, es els,

els V los; pero no usamos de so y sos sino en los ablativos de

medio en vez de es y els; y siempre precedidos de la preposi-

ción emita, como; emb' so mirar s' enlénen, emb' sos aires el

eoneg; y también en lugar de es y els nos sirven en los ablati-

vos precedidos de la preposición en cuando esta indica el modo
en que se determina la acción del verbo, como lot consisle.v en

so lenir jiidiei.

En castellano el equivale al mallorquin so, y los castellano

vale cojuo sos mallorquin.

distinto uso de los pronom-
bres persontdes.

Pronombre

y

mi.

r.tiando el pronombre jó no os sugeto de la proposición,

vale como mi, (pie es oiijelo de la acción ó Itjrmino de rela-

ción, y entónces su destino es seguir á las preposiciones, co-
mo; ¡bón parlir, dos par jñ g un par mi!

En castellano go vale como jó mallorquin, y siempre cs.su-
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{ícto fie I¡> proposición; pero el nombre mi lionc if,Mial deslino

en ambas lenguas, como: par mi, para mí.

Pronombre tu.

Si el pronombre lu no es sugcto de la proposición, solo tiene

lugar dc.spues de las preposiciones, y entonces es objeto de la

acción ó tf>rmino de relación.

En castellano tu siempre es sugeto de la proposición, y
cuando en mallorquin no lo es, su equivalente en castellano es

el pronombre ti, como: par lu, para ti.

Pronombres éll, élls, élla, éllas.

Los pronombres éll, élls, ella, ellas, ól, ellos, ella, ellas,

son el sugcto de la proposición, el objeto de la acción 6 l(''r-

mino de relación, como: éll par obUíjarlás á ellas, diu que si

vún emb' éll, tornará emb' éllas, él para obligarlas á ellas, di-

ce que si van con él, volverá con ellas.

El pronombre éll en sentido neutro es únicamente sugcto

de la proposición, como: éll eu dbjuéren, donde la elipsis calla

es uxi que, etc., como: éll es axi qu' eu diquéren, ello es asi

que lo dijeron, pues en este ca.so en castellano su equivalente

es el pronombre ello, que ademas puede ser objeto de la acción

. y término de relación.

Pronombres nóltros, v51tros.

Los pronombres nbllros, vóllros, nosotros, nosotras, voso-

tros, vosotras, son el sugcto de la proposición, el objeto de la

acción y término de relación, como mili os vos mirám, á vól-

lros,
¡f

ú vóllros vos lio deim, nosotros os miramos á vosoíius,

y á vosotros os lo decimos.

Los pronombres tu, éll, élls, éllu, éllas, nóllros, vóllros,

tú, él, ellos, ella, ellas, nosotros, nosotra.s, vosotros, vosotras,

regularmente se usan después del verbo en la proliibicinn, y
en el imperativo, como: no vengas lu, vina tu, no vengas tu,

ven tú.

En el imperativo para darse mas fuerza al mandato, imede
recargarse la voz sobre la última vocal aunque de otro modo
no baya de ser larga, como: camina, caminó, con lo cual se

comete la figura diáslolc.

En castellano solo en este caso se recarga la voz solire la

vocal que ya era larga, como; camina, camina; y lo mismo
puede bacér.sc cu mallorquin.
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Pronombres et, el, em, te, lo, me.
Los pronombres et, el, em, valen respectivamente como los

pronombres te, lo, me, son tocios el objeto de la acción ó tch-

niino de relación, y preceden á los verbos, salvo infinitivos y
presentes imperativos á quienes siguen: se esceptúan las ter-

ceras personas de estos.

En castellano sus equivalentes te, le, me, observan la mis-

ma regla; excepto que regularmente siguen á dichas terceras

personas imperativas.

Los pronombres castellanos la, las, lo, los, les, nos, os, se,

corren la misma suerte, y unos y otros pueden seguir á veces

al verbo aunque no sea infinitivo ni imperativo, como: me ha
agradado tu voz, cuya cacofonia se evita diciéndose hame agra-

dado tu voz; elegantemente dice el refrán: picóme una araña,

y atóme una sábana.

Los pronombres mallorquines et, el, em, preceden á los

verbos (lue principian en consonante, y son entonces poco usa-

dos te, lo, me, que preceden á los que comienzan en vocal,

como: et crida, el cerca, em b oba, C estima, /’ honra, m' año-

ra; pero en cualquier letra empiece el verbo, si intermedian

las dicciones úliy, hi, ho, en, ne, sirven los pronombres te, lo,

me, como: t' hi du, l' áhy canta, etc., y si preceden los pro-
nombres el, las, los, usamos de los pronombres te, me, como:
el te pren, las me torna, etc., y si preceden los pronombres
lo, la, nos valemos de los pronombres el, em si el verbo prin-

cipia en consonante, y si comienzan en vocal de los pronom-
bres te, me, como: /o C duan, V em duna, lo l' arma, la m'
avisa. •

En castellano si los pronombres te, me, preceden al verbo,

nunca intermedian entre este y los pronombres la, lo le, las,

los, les, como: me lo traen, y no, lo me traen, etc.

Los pronombres mallorquines, et, el, em, siguen al verbo

que acaba en vocal no diptonga, y te, lo, me, al que termina

en consonante ó diptongo, como: atur' et, escolt' el, mir' em,

aturar te, repetex lo, miran me; pero en cualquier letra ter-

mine el verbo si intermedian los pronombres, h, la, usamos
de et, em, como: acostñulo'm, miraV et.

En castellano 'si los pronombres te, me, siguen al verbo,

nunca intermedian entre este y los pronombres la, lo, le, las,

los, les, como: acercádmelo, míratela, y no accreádlome, mí-
ralate.
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ÍjOs pronoinbivs mallorquines, te, lo, me, siguen ai {'orun-

dio, y nunca le preceden, como: eslimmdle, diéndlo, seguind-

me, estimándote, diciéndole, siguiéndome.

Pronombres emz, euz, elz, mos, vo.s, los.

Los pronombres eniz, euz, elz, mos, vos, los, significan lo

mismo.
Siguen la regla de los pronombres el, el, em, te, lo, me,

en órden á los modos y personas de los verbos á que estos pre-

ceden ó siguen; v como ellos no son sino objeto de la acción ó

término de relación, los tres primeros van seguidos de la pre-

posición a si empieza en consonante el verbo á que preceden,

como: emz-á pláu, elz-á cerca; y si principia en vocal, ó re-

caen sobre las dicciones en, ne, ho, hi, no van seguidos de di-

cha preposición, como: emz ho dtt, euz obbliga, elz en cerca;

pero los pronombres emz y euz nunca siguen á los verbos: el

pronombre elz, seguido de la preposición á se pone después

de la segunda persona del singular del presente ael imperativo

que termine en vocal no digtonga, como: torn' elz-á tu.

En castellano sus equivalentes nos, os, los, les, nunca exi-

gen después de sí la preposición á, y el pronombre les no es

sino término de relación.

Pronombres la, las.

í.a}s pronomiires la, las, siguen la regla de los pronombres
et, el, em, te, lo, me, relativamente á los modos y personas de

los verlws á que estos preceden o siguen; y no .son sino objeto

de la acción ó término de relación, como: dulas, las dug, etc.

En castellano sus equivalentes son los pronombres la, las,

como: llevalfls, las llevo, etc.

Pronombre li.

El pronombre li, .sigue la regla de los [ironombres la, la.s,

como: diíli, li dug, etc.

En castellano su equivalente es el pronombre le, como:
llévale, le llevo, etc.

Pronombres se, es.

Los pronombres se, es, significan lo mismo, y son únic.a-

men le objeto de la accioné termino de relación, y preceden
.solo á las terceras personas del verlxi, y si este principia en

consonante sirven indifereiitemcntc, como: es ¡nhia, se pitrla;
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[loro si eiji|)ie/.:ni en v<»eal, nos valemos del m>, como; s' cslimu,

s’ aprecia; y lo mismo si intermedian los pronombres hn, lü,

en, como: s' lio din, s' hi acopla, .s’ en esiója. Kl pronombre
es no sigue al verbo, y el pronombre se solo sigue al infinitivo,

como, callarse.

En castellano el pronondire se equivale á los se y es mallor-
quines, como: se habla, callarse.

Prommlra si.

El pronombre si sigue la regla del pronombre mi, como;
par si.

En castellano su equivalente es el pronoiidjre si, como;
para si.

Pronombres en, uc.

Los pronombres en, ne, significan lo mismo. Siguen la re-

gla de los pronombres el, el, em, le, lo me en cuanto á los

modos y jiei-sonas de los verbos á que estos preceden ó siguen.

Los pronombres en, ne, son objeto de la acción y término de

relación, y preceden indistintamente al verbo (pie empieza en

consonante, á no ser (pie les preceda palabra que termine en
vocal, y se suprima letra al principio ó fin de dicción, pues
entónces precede el pronombre en, como; en dúan, ne dúun,

m' en darán, qa' en diiqan; en lo demas el pronondjrc ne pre-

cede al verbo (lue comienza en vocal, como; «’ ahora, n' espe-
ra. El pronombre en precediendo al verbo puede ponerse entre

este y los pronombres me, te, se, li, si, einz, euz, elz, como;
m' en parla, elz en parla, ele., y el pronombre ne, ademas de
los sobredichos, puede intermediar entre los pronombres mos,

vos, los, como: le n' arma, vos ne dii, ele.

El pronombre en sigue ¿i los verbos que terminan en vocal

no diptonga, como: escamp' en; y el pronombre nc (\ los (pie

acaban en consonante ó diptongo, como: cscninpárne, eslojáu-

ne. En cualquier letra acabe el verbo, el pronombre en si-

guiéndole puede ponerse después de los pronombres me, le,

se, li, como: dar m' en ele.; y el pronombre ne después de los

pronombres ¡nos, vos, los, como: comprar los ne, ele.; per((

si intermedia el pronombre elz, se ponen indiferentemente,

como: compr' elz en, compr' elz ne.

El castellano no los tiene y los suplo con otras palabras,

como: se habla, supongamos, de soldados, y se dice: en venen,

vale como decirse vienen soldados.
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Pronombres úliv, Li.
V 7

l.os pronombres (ílii/, hi, signilican lo mismo, y son el ob-
jeto (le la acción () el término (le relación. El pronombre (i////

pn'ccde á los verbos no infinitivos ni presentes imperativos;

pero antecede á las terceras personas de estos, corno: ó/i// .vei/,

(ihy ajtid; pero si el pronombre hi sigue á los pronombres m-,

te, se, en, ne, emz, euz, e!z, mos, vos, los, las, excluye al pro-

nombre (ihi/, como: m' hi posa, I' hi airñmlu, s' hi urracona,

n' hi (lia, etc. El pi'onombre áhij sigue á los verbos (pie aca-

ban en vocal no diptonga, como: pos' áhtj, y el pronombre /;/ á

los que terminan en consonante ó digtongo, como: posar hi,

(tais hi, posan hi. En cualquier letra acaben los verbos les si-

gue el pronombre hi después de los pronombres en, ne, me,

te, se, elz, mos, vos, los, como: posa t' hi; pero después de

los pronombres lo, la, les sigue el pronombre úhij, como: dais

l'ály.

El castellano no los tiene y los suple con otras palabras,

como: si se habla del que tiene alguna pasión en el pecho, y
se dice: áhij té, eiiulvale á decir: tiene esta pasión ó ahjo de

ella en el pecho; nerpi tener hi, vale como decir: niega tener

en el pecho esta pasión ó algo de ella.

Pronombres lio, eu.

Eos pronombres ho, eu, signilican lo mismo: el pronombre
ho es objeto de la acción y término de relación, y el pronom-
bre en, es solo objeto de la acción, y anteceden indistintamente

al verbo no infinitivo ni presente imperativo, salvo las terce-

ras personas de este; pero si preceden los pronombres mos,

vos, los, ems, euz, elz, en, me, te, se, sirve el pronondire ho,

como: ho diaen, en diuen, ho amagan, eu amagan, m' ho con-

lan, etc.; pero en lodos los demás casos es mas usado el pro-

nombre eu antes del verbo, principalmente si precede palabra

acabada cu vocal no diptonga, y resulta siqiresion de letra ;i

princi[)io ó fin de dicción, como: si' u diuen no 'u saben.

En castellano el pronombre lo es su equivalente, yantes del

verbo puede ponerse después de los pronombres, mos, os, me,

te, se, como: me lo cuentan.

El pronombre ho sigue á los infinitivos y A los pre.sentes

imperativos (|uc acaban en consonante o diptongo, y también

si intermedian los pronombres 7iios, vos, los, me, le, se, elz,

como: dir ho, callan ho, llegge.v ho, amagalos ho, mal' elz ho.
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i‘l(\ Y (‘I prononild'i' mt sigue á los presentes iinpei alivos (pie

terminan en vocal no diplonga, como: nim ' eu (*).

En castellano el pronombre lo después del verbo puedo se-

guir á los pronombres nos, os, me, te, se, como: decírnosle,

vállalo.

Pronombre vos cuando es sugeía de la jyrojwsicion.

El pronombre vos, vos, cuando es siigeto de la proposición

puede pasar á objeto de la acción y á término de relación. Sir-

ve este pronombre cuando invocamos á Dios, ó la Virgen, á los

Santos; y como tratamiento de respeto hacia las personas de

gran dignidad. El común del pueblo le usa para dar el trata-

miento íí sus padres, tíos, etc., también solemos usarle como

bomenage á la ancianidad cuando tratamos con los adidantados

en años, como: vos catláu
¡j
no roben, vos pordioscatt y no ro-

béis» Igualmente se usa como tratamiento que dan ios supe-

riores á los inferiores.

Pronombre vosté, usted.

El ¡M’onombi'c voslé, usted, es síncopa de vóssa moré, vne-
sa merced, y este lo es de vóslru mercó, vuestra merced. ¡Sir-

ve este pronombre para el tratamiento de cortesía y de fami-

liai'idad cuando no usamos de vos ó de ín, y es sngeto de la

proposición, objeto iVr la acción y tiVrmino de rebicion, v al

pa.so que pertenece á la .segunda persona, se. apropia las for-

mas de la tercera, como: vó voslé, viene usted, y ho véns vastó;

vienes usted.

Pronombre nos cuando es surjelo de la proposición.

El pronombre nos, nos, cuando es sngeto de la proposición,

puede pasar á objeto de la acción y á término de relación. Sir-
. ve para denotar la autoridad ó mando cuando la acción del

verlw) es propia del sngeto constituido en alta dignidad y que
liabla de sí mismo al pi'dtlico, como: \os i). N., liisbe de A'.,

.\os D. N., (tbispo de

í*) I.a leiidciicia iltj iiuü.stra Uoi"iia ¡i liaoi’r.s'' .sii>mpjv iliiU'e

y
fin'-i'gjfa (tomo >a .so lia ilioho) la ha romluciilo á la iimltipiloacion do

ios artículos y |ii'oiioiiihros y :i su distiula y oxcliisiva colocariua, á pesar
lo í|iio iiukIjós llenen un linsmo sii-mlicado.
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Del distinto uso íle los pronom^
bees conjnnliros iiiiin, que, cuál,

quien, que, cual.

Usamos del pronombre qui cuando es sujjeto de la proposi-

ción,
y

se aplica á las personas y á las cosas, precedic'mdole

artículo si no se espiesa el nombre (im* determina, por mane-
ra que sin precederle entóneos artículo, solo se aplica á las

personas, como; 's-hómo qui piu la, sa peiira qui cáu; en Juiin

es bó, y qui, ó es qui /’ alaba; aquésl eaváll es faé!, y es qui
vil (leiiául: dc modo que si dijéramos y qui va devñnt, no en-
tendieraiuos caballo sino persona. No obstante á veces para las

cosas usamos inilitereutenieíite del qui ó del que.

Kii castellano entonces usamos del que si se espre.sa el nom-
bre, como: el hombi-e que habla, la piedra que cae; y si no se

espresa, usamos indiferentemente del quien y del que para las

personas, poniéndose artículo sobre este, como: Juan es bueno,

y quien ó el que le alaba; y exclusivamente del que con artí-

culo para las cosas, como: este caballo es fiel y el que te pre-
cede; por manera que si dijéramos quien le precede, entendié-

ramos persona y no caballo.

S<í usa el que mallorquin cuando es objeto de la acción, y se

aplica á las píusonas y á las co.sas; y si te preceden las prepo-

siciones an, a, u.samos á veces iiidirerentemente del qui ó del

que, como; sa pedi a an á qui, ó an á que ferias; es mésire qu'

alabas, es eaváll que compras; y si no .se e.spre.sa el nondnv, le

precede artículo, como: 's-hómo que cercas y es que cercarás,

es eaváll que compras y es que comprarás.

Kn castellano entonces usamos del que y oliserva !a misma
regla, como: el maeslro que alabas, el caballo que compras;

el hombre que buscas y el que buscarás, el caballo que com-
pras y el que comprarás.

Sirve el i¡ui para las jicrsonas y las cosas cuando es término

de relación. Entónces sirve regularmente (d que para estas

cuíindu le precede cnalqnit'ra de las pi’cposiciones, emba, de.
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sriisn, sobre, como; 's-ltbmo par (¡ai ha tie seruir, es mváll aii

(i qui donas órdi, es en de que parlám. Y si le preceden las

preposiciones an, á, se usan á veces indiferentemente los dos.

En castellano sirve entónces el quien para las personas

aitiKiiie puede á veces servir el que; y este sirve para las co-

sas, como: el hombre pura quien ha de serrir; el perro de

que hablamos.

Se pone el qnin á principio de la fra.se interrogativa si se

expresa el nombre, y sirve pará las personas y las cosas, como:

quin homo vendrá? Quin caváll correrá? Y si se calla el nom-
bre, sirve el qui para las personas, y el que mallorquin para

el neutro, como: qui será? Y entendemos una persona, que se-

rá? Y comprendemos algo en sentido neutro.

En castellano si se espresa el nombre, sirve el que para las

personas y las cosas, como: que hombre vendrá? Que caballo

correrá? Y si se calla el nomore sirve el quien para las perso-

nas, y el que para el neutro, como; quien será? Y compreti-

<lerno"s una persona, que será? Y entendemos algo en sentido

indeterminado 6 incierto.

En ambos idiomas el pronombre cuál sirve indiferentemente

jiara las peicsonas y cosas, salvo que si no es á princijoo de
frase interrogativa, suele ir con artículo, como: cual será? El
hombre, el cual pensará; el perro, el cual ladrará

Significado de los adverbios
eu, nhy, lii.

Los adverbios en, aluj, hi, sin mudar de pueslo pasan d

pronond)res, y de pronombres A adverbios. Ya se ha visto su
.significado en acepción de aquellos, y en la de estos tienen el

de todos los de lugar que antes se hayan esjiresado o sobre-

¡*) De nqui resulta que el pronombre castellano quien úmeamento se
relicro & las personas; pero á veces cuando es objeto de la acción ó tér-
mino do relación, el uso le aplica á las cosas. Como: queda suprimido el
acento eircunllejo, que se colocaba sobre la vocal á quien licria la x
mando debía sonar paladilenqual: dice el Diccionario de la Ac.idcmiu
española.
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(’iitcndido: caino: si so dice: várj allá, voy allá, y se contesta
m' en hi vácj, vale como mo voy allá; y si so respondo; esliy par
anár hi, equivale á estoy para ir allá; y si dice ahy vácj, es

igual á decir voy allá.

La dicción en puede colocarse sobre la dicción hi, con lo

cual se aumenta la fuerza de laespresion, como: vácj hi, vácj

vi' en hi, ni hi torna, in' en hi torna.

El castellano no los tiene, y según se ha visto los suple con
otras palabras.

Uso de ios adverbios coni, tanl,
més, luénos, manco, molt, bén,

como, tan, mas, ménos,
muy, bien.

Cuando el alma forma un juicio, conoce que por la relación

existente entre las dos ideas que compara, el sugeto se com-
pone del atributo, como: sa niti es blanca, la nieve es blanca.

Si esta relación es igual con respecto á un tercer objeto de

comparación, se expresa por el adverbio cám, como, verbi gra-

cia: la nieve es Manca como la plata, y á veces se añade el ad-

verbio tánt, tan, como: la nieve es tan blanca como la plata;

y si es diferente por exceso, se declara por el adverbio més,

mas, como;, la nieve es mas blanca que la pared; y si lo es

por defecto, se demuestra por el adverbio menos, mánco, mé-
nos; también por otros acompañados de alguna palabra nega-

tiva, como: la pared es menos blanca que la nieve, ó no es tan

blanca como la nieve. También puede expresarse la diferencia

por los nombres comparativos; y se declara el grado mas alto

de la calidad por los superlativos, que pueden suplirse por los

adverbios molí, bén, muy, bien, como: es vici's molt incómo-

do, sa virtud es bén aléyre, el vicio es muy incomodo, la vir-

tud es bien alegre.

El adverbio molí, muy, usado en estilo político, significa

menos que el superlativo, como molt Il-lustrc, muy Ilustre,

no significa tanto como Il-lustrissim, llustrísimo; y en el de

cartas familiares, puede indicar igualdad, como: moH seíwr

méu, muv señor mió, en que regularmente empiezan las car-

' u
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tas (le igual íi igual, v de inferior á superior; y precedido de

palabra negativa pierde la fuerza de superlativo, y equivale á

poco, (3 indica que se acerca al extremo contrario, como: no

híü molí bd, no está muy bueno, con lo cual se denota que es-

tá algo malo; no 's molí prudénl, no es muy prudente, con lo

cual se indica que es poco prudente.

El adverbio bén, bien, siguiendo al verbo á veces puede

equivaler á imicbo, y en malloixiuin va entonces con la apó-

cope, como: c(/;n /«a ¿e, camina bien; pero cuando precede á

algunos verbos demostrando mayor intención (j perfección no

va con ella, como: par bén imposürsé, par ¿mposürsé bé, para

imponerse bien. Algunas veces puede significar enojo, ame-
naza, agrado, api-obacion, etc., si'gnn el gesto 6 tono con que
se expresa, como: bé 'slá, bien está; y antepuesto á algunos

verbos vale como cérlaménl, scyuraménl, ciertamente, segura-

mente, etc., como: bé jeuria jó fina á las non, pero no pug,

bien estaria yo en la cama basta las nueve, pero no puedo, etc.

MPe ta concordancia.

Concordancia es una parte de la construcción que en.seña la

('orrespondencia de las palabras que forman la proposición ú
oración.

La concordancia os de gému'O, número y caso, como: mésire
solicil, maestro solícito, dexébhics aplicñds, discípulos aplica-

dos, ciulád populosa, ciudad populosa: i'i de núníR'rú v persona,

como: es méslr' esplica, el maestro explica, es dexeblles escol-

lan, los di.scípulos escuctian.

Cuando un nombre adjetivo se junta á muebos substantivos

de distinto gi'nero concuerda su terminación con el ma.sculino,

porcjue es mas natural dejarle en su forma primitiva, como:
els nomos y sas donas viuen pletjáds par essér venlurosos, los

bornbres y las mugeres viven juntixs para ser venturosos.

Cuando un nomíire adjetivo se junta á muebos substantivos

que están en singular, concuerda con ellos tomando la termi-
nación plural, porque los modifica á todos, como: es cá y su
llébr' eslan barayáds, el perro y la liebre están refiidos.

l.,as dos últimas reglas tienen algunas excepciones, á saber:

cuando un substantivo femenino precede inmediatamente al

adjetivo, como: tiene un eslilo y una i’o:- amorosa, y cuando se
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ralla el sultstaiilivo (|iie ileteimina el eoiijunlivo, como: la

mentira es mala, y el yuc la ataba; y cuando el substantivo es

un colectivo que sij^nilica mucliedunibre de, cosas ó personas

indeterminadas, como: del ejército enemigo una divLiion pri-
sionera, y la resta muertos; y cuando dos substantivos si};ni-

lican una misma cosa ó cosas muy cercanas; asi dice el

M. León, salmo 4:2: Tu prez y hermosura tan rara. Estos in-

convenientes se salvan añadiendo adjetivos de terminación epi-

cena, como: tiene un estilo y una voz admirables, ñ repitiendo

el adjetivo después de cada substantivo, como: la mentira es

mala, y malo el que la alaba; ñ intermediando el verbo si es

posible, o un adverbio, como: tiene un estilo y una voz muy
amorosos; ó reduciendo en lo posible el colectivo al sentido de

la idea innominada, como: del ejército enemigo una división

prisionera, y lo restante muerto.

Cuando decimos lo restante conocemos (pie cu esta frase,

hay al"o sobreentendido, esto es, una idea tan complexa que
no poíícmos darle nombre al^^uno; pero que está modificada

por el artículo lo y por el adjetivo restante, al paso que este

en cierto modo queda substantivado, y en cierta manera mo-
dificado por el artíciilo.

Como dicha idea carece de nombre carece de género, y como
el adjetivo rcliriéndose á ella, con ella concuerda, tampoco tie-

ne gt'mero, sino aquella terminación primitiva (luc conservan

los adjetivos cuamlo se refieren á una idea mas hien que á un
nombre, y cuya terminación es mas natural coiisei-varles cuan-

do se juntan á un nombre masculino, en contraposición á otra

forma que (si no la tienen epicena) les damos cuando se juntan

á un femenino.

nd régimen.

Rt’gimen es la construcción de un verbo con la preposición

v caso ó modo que iiide, y de una preposición con el caso que

le corresponde, como: escrig cartas, escribo cartas: aquí el

nombre cartas es el acusativo del verbo escribir, cuyo régi-

men es de no admitir preposición sobre su acusativo; áin ú

Deu, amo á Dios; aquí el nombre Dios es el acusativo del ver-

bo amar, cuyo régimen es de admitir la piaqiosiciüii á sobre

su acusativo; li ajadan, le ayudan; aquí el pronombre li le
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fistii en dativo rogido del verbo cujudur, porque este. qiiiei‘e

dativo y no acusativo; escrig carias á mos amigs, escribo car-

tas á mis amigos; aquí la preposición á rige al nombre amigos

que está en dativo.

Miel complemenlo.

Complemento en la construcción es el que se da por la pa-

labra posterior al sentido que anuncia la anterior, como: en

Pére, Pedro, y se pregunta ¿qué liace Pedro? y .se responde

ama, ama; y se insiste, ¿qué ama? y se dice sa virtud, la vir-

tud; y asi vemos que cada sentido que indica una palabra se

completa por la siguiente en esta oración; Pedro ama ¡a virtud.

El complemento es necesario é innecesario.

Complemenlo necesario es cuando la palabra que antecede

de tal modo lo exige de la que sigue, que si faltase una, la

proposición quedaria imperfecta, como; sa nobbtésa se funda

sobre ’s bén obrar, la nobleza se funda sobre el bien obrar,

donde todas las palabi'as son necesarias al sentido de esta pro-

posición.

Complemento innecesario es cuando en la proposición se en-

trañan palabras que no sirven esencialmente á su sentido,

de manera que aunque por su taita se pierdan algunas circuns-

tancias de este, la proposición sin ellas tiene la esencia de pro-

posición, como; sa nobblcsa se funda cérlamenl sobr' es bén

obrar, la nobleza se funda ciertamente .sobre el bien obrar, ,

donde la palabra ciertamente esencialmente no influye, porque

aunque se pierda aquí esta circunstancia no hace falta esen-
cial al .sentido de la frase.

Construcción figurada»

Construcción figurada es la que invierte el orden de las pa-
labras, ó que calla unas, ó aumenta otras, ó falta á las leyes

de la concordancia gramatical.

En la construcción figurada se adquiere el pensamiento á

medida de la voluntad del que habla, como; ¿la dolsa patria

m cruel esclavitud, (¡ni sens' hotror mirar podría? la dulce pa-
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tria en cruel esclaviliuJ, quién sin tiorrur mirar pudría? iloiul*

el oyente qneila en espera desde rada palabra hasta desjtues de
la última.

Kn la construcción figurada puede el verbo anteponerse al

sugeto de la proposición, como: es un ante de bondad esser be-

ncjic, es un ácte de justiei essér agraid, es un acto de bondad
ser benéfico, es un acto de justicia ser agradecido; el objeto

de la acción puede anteceder al verbo, como: sa veritud ditj,

la verdad digo; el adverbio puede preceder y seguir al acce-

sorio segundario del verbo; j)ero no ir muy léjos de este, co-

mo: dolsainént sa veritád di¡/, dig sn veritád dolsamént, dul-

cemente la verdad digo, digo la verdad dulcemente: el adjiv

tivo en su propia acepción ponerse puede antes del substan-

tivo, y colocarse entre este y el artículo, como: cerca sa bóna

ventura, busca la buena ventura (^).

En castellano los adjetivos mió, tugo, sugo, y sus lémcninos

y plurales no preceden al substantivo, ni se |)onen entre este

y el artículo; pero si en mallorquin sus equivalentes meu, téu,

seu, y sus femeninos y plurales, como: la razón niia, y no la

mia razón, sa rao méua, ít sa méua rao.

Figuras de construcción.

Las figuras de construcion son hipérbaton, elipsis, pleonas-

mo y silepsis.

Hipérbaton invierte el úrden de las palabras, como: es seus

alaba cada cuál, los suyos alaba cada cual. El pronondire séus,

spyos, es el complemento del verbo alabar, y este del pronom-
bre cada cuál; de modo que en construcción natural debiera

decirse: cada cuál aláb' es séus, cada cual alaba á los suyos.

Elipsis calla palabras esenciales á la integridad gramatical;

pero no al sentido de la expresión, corno: bonas lárdas, buenas

tardes, donde se calla el verbo teñir, tener, y un pronombre

personal; pero se sobrentienden, pues equivale A decir: buenas

tardes tenga E., etc.

{*) No obstante bay adjetivos quo toman diferente acepción con pre-
ceder ó seguir al substantivo, como: un gran cámp, un gran campo, quo
significa grande en calidad, estimación, etc., un cámp gran, un campo
grande, que le significa cu cantidad, tamaño, etc.
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IMcoiiiisnio ¡uimenla palal)ras ¡nnecosarias al siMiUdd de la

proposición; no pci’O superlUias á su valor, coiiio; di¡¡[ics vi' lio

n mi i/iii' II lié visl p'as méus injs, díinolo á mí que lo he .visto

por mis ojos; donde bastaba decir: (límelo i¡iic lo he visto, y
así las palabras « mí y por mis ojos no .son necesarias, pero

tampoco superiluas porípie aumentan la fuerza de la expresión.

Silepsis falta á la concordancia {gramatical; pero no á la

concordancia del .sentido, como: su Mayeslád es piados, su

Magostad es piado.so, donde el femenino Maijcslad concuerda

con el masculino piadoso; pero como Maijeslád puede \ aler el

tratamiento que se da A un rey, el sentido del masculino pia-

doso concuerda con el sentido del masculino rey.

3Muestra de la oración gra-
matical.

I>)s gramáticos dan nombres diferentes á las oraciones se-

gún es la parte que principalmente figura en ellas.

Llaman de verbo substantivo á la (jue lleva un nominativo

antes del verbo y otro después, como: Dea es jusl. Dios es

justo; y á la que tiene nominativo, verbo activo y acusativo

regido de este, llamau de activa, como: en Pér' ama sa virtud,

Pedro ama la virtud, cuyo nombre igualmente le dan si no

lleva el acusativo, como: en Pér' ama, Pedro ama (1); y si

lleva nominativo, verbo en la voz pasiva, y ablativo regido de

las preposiciones de per, de por, .se llama de pasiva, como: sa

virtud es amada de ó p' en Pére, la virtud es amada de o por

Pedro, cuyo nombre también tiene, si .se calla el ablativo, co-

mo: sa virtud s' ama o es amada, la virtud se ama (2) ó es

amada. Llaman de infinitivo á la que tiene nominativo, verbo

determinante, infinitivo determinado v acusativo, como: 's-ho-

mo desieja eonéxer sa verilád, el hombre de.sea conocer la ver-

dad, cuyo nombre también le dan si se omite el acusativo, co-

mo: el hombre desea conocer. Si en vez del verbo determinan-

(1) Esta pertenece á la clase de atributo concordado, por la idea ilol ad-
jetivo, cual es el participio activo, que alómenos siempre implicítamento
se halla en el verbo.

(á) Esta también corresponde 4 la clase de atributo concordado, pues en
su sentido también incluye un adjetivo cual es el participio pasivo.
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le se pone su pteaimlio, la oración se llamará de gerundio
auiKjue este pertenece al infinitivo, como; el lioinlnc deseando

eonorer la verdad, pone en la balanúi, de un juicio imparcinl
la correspondencia de lo (¡uc se dice, con lo que en si realmente

son las cosas.

Ya se lia visto que sobre el infinitivo el mallorqnin;nlniife

la preposición en, y que el castellano en este caso se vale de
la preposición «; jiero en este y no en el otro idioma se pone
la preposición en sobre el gerundio, y entonces se suple en

mallorquín por los modos adverbiales xim que, al puní que,

despees de ele., como; en entrando el discípulo en la escuela

saluda al mai'stro, que vale como: .taxi qu' es dexehbl' entra á

s' escola salud' es méstre, luego que el discípulo entra en la

escuela saluda al maestro.

La oración gramatical lleva otros nombres (|ue pueden in-

ferirse de lo dicho en esta obra, y cuya esidicacion se deja á la

ilustración del maestro.

Análisis del discurso.

Analizar una cosa es descomponerla para ob.scrvar separa-

damente sus principios ó elementos; y de la manera que si

por ejemplo queremos conocer (en cuanto nos sea posible) un
sugefo consideramos una por una sus calidades .segrega ndolas

mentalmente de la substancia misma que las .sostiene, y en

que se hallan reunidas; cuando queremos conocer un discurso

examinamos por .separado cada una desús partes constitutivas,

y observamos á que cla.se pertenecen las palabras y las propo-

siciones, y de que modo van ligadas estas y los períodos, qué
figuras se cometen, etc.
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TRATADO 4.»

ÍDc la ®rtografia.

Ortografía cs la cuarta parte de la gratiiAlica <|uc enseña

las reglas para escribir correctamente las palabras.

l.,a palabra escrita es tina letra vocal <\ la combinación de

una ó muchas vocales con una ó muchas consonantes, y como
las letras son entónces los signos de la pronunciación, la pa-

labra escrita es la liel imágen y la permanente expresión do

la palabra pronunciada.

La palabra pronunciada como tiene sonido tiene tono, y co-

mo es una sílaba ó muchas sílabas, estas son largas ó breves,

porque aunque el tono no es propiamente sino alto ó bajo; con

todo por analogía es largo ó breve.

El tono de la palabra tiene su signo qne por analogía lla-

mamos acento, porque en cierto modo le' representa, pues que
en cierta manera representa el sonido: y consiste en una ra-

yita de derecha á izquierda sobre la vocal larga, como: á é i ó v.

En mallorquín poniéndose los respectivos acentos que se

dirán mas abajo, no se pondrá este que se llama agudo.

El tono por analogía es abierto, cerrado ó mudo, y entonces

tiene su signo que por analogía también se llama acento. El

acento grave consiste en una rayita de izquierda á derecha;

pero solo se pone sobre las tres vocales abiertas acó mallor-

quinas. El aconto perpendicular consiste en una rayita recta
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de arriba abajo sobre la vocal cerrada e iiiallorquina, y como
este signo ha fallado en lo material de la imprenta, se” suple

por el agudo, y para distinguir entonces esta é cerrada de la

larga é muda mallorquína, se pone sobre esta el acento cir-

cunflejo, que consiste en un compuesto del agudo y grave uni-

dos por arriba, en forma de ángulo agudo ó capucha.

Cuando en mallorquín entra la sinalefa, y á veces la apóco-

pe y la aféresis, se pone una virgulilla á la parte superior de

la letra que debiera estar al lado de la que se suprime, por

manera que este apóstrofe ó virgulilla se coloca sobre el lugar

que ocupara esta letra, como: f/’ cnsii, p' en Pére, trémp ’ l-ónja.

En mallorquin solo se suprimen por la sinalefa las vocales

mudas a e breves, y si se liieren á principio y liii de dicción,

se suprime la primera, como: r¡ii' em diu/i; poro si de esta re-

gla resulta confusión por el valor de otras letras, queda sin

suprimir la que de aquellas das salva este inconveniente, cí>-

ino: sa gramática 'siésa: aipií no se suprime la primera, por-

que la c ha de dar aquí el sonido gutural, y le daria pafadi-

lengual hiriendo á la e si se escribiera, sa gramálic' eslésa.

Asi también concurriendo laiga una de ellas esta nunca se

suprime, como: aplé 'stám; y concurriendo una de las otras

vocales nunca esta queda suprimida, como: jvdid't dona.

Se ha dado la regla general de (|ue en mallorquin cuando

entra la sinalefa por herirse las vocales mudas A é breves á

principio y lin de dicción, se suprime la primera; pero se ex-

ceptúa cuando es de palabra de muchas sílabas, que biere á

cualquiera de las dicciones nhg, el, els, ell, élls, em, ems,

en, es, els, ehij, pues entonces se suprime la de estas, como:

sa venlácja ‘s bona, venlaeja 'hij ha; pero siempre consultán-

dose la claridad.

Se ha dado la regla general de que en mallorquin solo se

suprimen por la sinalefa las vocales mudas a é breves; pero se

exceptúa la vocal cerrada o breve, que se suprime cuando

hiere á otra o de su clase ó á vocal larga, (lomo: és voslr' orde,

es vóslr' homo, consultándose pero siempre la claridad. Como:
es un homo ángel, y no un hóm' ángel.

Cuando de observarse respectivamente las antedichas re-

glas, resulta que por la s'nalefa una palabra simultáneamente

tendría supresión de letras á su principio y fm, solo se supri-

me en el extremo que ofrece menor claridad. Como: Ardéa

'ncara 'nomenadu, y no Ardéa ‘‘ncar' anomenada.

De las antedichas reglas se exceptúan comunmente los nom-
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hros propios, pues de ellos coinuninente no se suprime letra

alj,mna de las releridas.

Si antes de cual(iuicia de las mudas « e breves mallor([ui-

nasse pone diptongo, no entra la sinalefa, como: veniu amii/s:

ni si precede el artículo lo á nombre que empieza en cual-

quiera de ellas, como: lo airós: ni si preceden el pronombre
li, ó las dicciones hi ho á verbo que principia en cualquiera

de las mismas, como; U ojuda, s' ho arrámba, s' hi amáfja:

ni si se hace pausa notable, como: es una lona vóya; es homo
de be pero: ni á veces antes ni después de las conjunciones

y, ó, como: éll y ella, cU ó ella; ni generalmente en la pre-

posición ó, como: par mi d tu.

La supresión de letras es hija de la tendencia que nuestra

lengua tiene á hacerse siempre enérgica y concisa; pero como
nunca olvida el hacerse intcleligible, por esto nunca las su-
prime si resulta obscuridad en. el sentido de las palabras, co-

mo si se pregunta: bó 's a.vó? y se responde: bó es, en este úl-

timo caso no da lugar á la supresión, porque si entonces se

dijese bó 's, nada significaria ni secomprenderia en mallorquin.

Se ha dado la regla general de que concurriendo otra vocal

con las breves a e mudas, nunca aquella se suprime; pero se

esceptúa la vocal del pronombre lo cuando precede á m dic-

ción ahy, y á verbo que principia en vocal, como. /’ hay din,

V enyáiia. Y la del artículo so, cuando antecede á nombre que
empieza en vocal, como: emb' s’ aire, emb' s' amó.

Algunos quieren que entóneos no entre el pronombre lo si-

no el pronombre el y que la vocal de este se sugete á la afé-

resis, como: 'l-ahy din, 'l-cnyana. Los que se decidan por es-

ta Opinión deben tenerla presente para hacer la correspon-

diente vai’iacion que de ella resultaria en las reglas de la co-
locación de dichos pronombres.

Se ha dicho (|ue á veces cuando se comete la apócope se po-

ne virgulilla sobre el lugar de la vocal suprimida, y es cuan-
do á ella se sujetan las preposiciones, como: pa' sa mára, p' es

jermá, emb' tu. Y cuando el artículo lo después de la prepo-
sición de precediendo á los pronombres méu, leu, seu, nóstro,

rostro, so somete á la misma figura, como: de-l' méu, de-l'

nóstro, de~r rostro.

Se ha dicho que A veces cuando entra la aféresis se pone
virgulilla sobre el lugar de la vocal que se suprime, y es cuan-

do cae sobre los artículos es, el, en, como: 's-esperil, 'l-ámo

'n-Arnilu.
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Como por la sintaxis la palabra pronunciada se ordena de

manera que expresa los juicios, forma proposiciones y combi-
nación de proposiciones (|ue componen el discurso; y por lo

mismo tiene sentidos jierlectos v sentidos imperfectos, según

el grado de relación y de subordinación de unas proposiciones

á otras (’). Estos sentidos se espresan naturalmente por la

pausa, la que tiene su signo llamado puntuación porque es el

punto que la sí'ñala.

Los signos de la puntuación son: coma (,) punto (.) punto

ycoma(;) dos puntos (:) interrogativo (?) admirativo (!)y
paréntesis

(
).

La coma se pone antes de toda partícula disyuntiva, como:

es bíihalnct, ja plora, ja riii, el bobatel, ya llora, ya rie: y de

las conjunciones ó ¡/
é ú: y de los conjuniivos qui, que, quien,

míe: y de cuál y cuno, y ile los femeninos y ])lurales de estos

(los; y después de cada nombre substantivo que concurre á la

formación de proposición compuesta, como: /« eHenjía y la

moderación, hermanas son, y di'spues de cada adjetivo (|ue es

atributo del sugeto, como: sa rirlud es indulíjént, lol-leránd,

í*) Otros dicen que por la siíitáxis te expretan Int pentamientoi; pe-
ro una simple reseña de las operaciones del alma bastará para manifestar
que es mas exacto decir que se expresan los juicios.

lil alma adquiere las ideas cuando concibe por los sentidos la imágen
do los objetos que los han afectado; emplea su atenrion cuando se fija en
alguna de estas imágenes, pues concebirlas puedS sin atenderlas lo mis-
mo que el ojo puede ver sin mirar: ejerce su comparación cuando simul-
táneamente pone su atención en dos do ellas: ocupa su reflexión cuando
comparándolas hace pasar su atención de unas á otras: ejercita su juicio

cuando decido sobre la semejanza ó diferencia de las dos ideas que com-
para: usa su imaijinacion cuando comparando ideas de distintos objetos,

crea objetos solo existentes en ella, como: comparando la idea do oro con
la de monte dice: monta de oro. emplea su rucíocinio cuando halla una
de las ideas medias entro el sugeto y el atributo y conoce que identifi-

cándose estos en aquella se identifican entro sí, como: una de las ideas

medias entre ingratitud y odiosidad es la de iniiiuidad, y asi raciocina el

alma; la ingratitud es odiosa, porque es una iniquidad, y toda iniquidad
es odiosa; do modo que el raciocinio consisto en tres juicios, de los cuales

el tercero se contieno en los dos primeros expresos, ó uno sobrentendi-
do, como: toda iniquidad es odiosa, la ingratitud es una iniquidad,

luego la ingratitud es odiosa, ú toda iniquidad es odiosa, luego la in-

gratitud es odiosa.
Todas juntas y cada uñado estas operaciones, y cualesquiera do ellas

son el entendimiento del alma.
Esta ejercita su memorío cuando recuerda lo quo ha percibido por los

sentidos v conserva las especies de las cosas pasadas: y emplea volun-
tad cuando acepta el bien conocido y desecha el mal que conoce. Y cada
una de dichas operaciones, y todas juntas, y cualesípuera de ellas son el

pensamiento del alma; pero solo cuando esta forma juicio ó raciocinio

((mes esto consisto en juicios), so forma la combinación do las palabras quo
es el objeto de la sintaxis.
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pacifica, dolsa, la virtud es indulgente, tolerante, pacífica,

dulce: y antes del vocativo si no principia el discurso, ó no le

antecede otro signo de la puntuación, y después, si no con-
cluye el sentido que queremos explicar, y antes y después de

las proposiciones que se interponen en las oraciones y que es-

tán en dependencia con su sentido principal, como; sijiráu sa

vista (i lo passád, y si 'u mima com sa déu, par lo fular apren-

déu, si volvéis la vista á lo pasado, y si lo miráis como debeis,

para lo futuro aprenderéis. ¡N’o obstante, parece que no im-
porta poner la coma sino cuando hay separación formal de los

miembros del período, como: la energía y la moderación her-

manas son, y juntas la exaltación.

El punto se pone al concluir el sentido que queremos explicar.

El punto y coma .se pone al fin de una proposición que con-
tiene alguna sentencia y en seguida se expresa contrariedad en

otra, como: res com sa justicia; y moltsres manco vélen á cas-

séva, nada como la justicia; y muchos nada menos quieren en

su casa: Y antes de las dicciones nobslánt, pero, cncaraque,

no obstante, pero, aunque, como: la verdad y el tiempo van

cercanos; pero la verdad suele ir detrás, porque siempre suele

llegar después de los acontecimientos; no obstante si la oración

es corta, el punto y coma puede suplirse con la coma, como;
es preciso estudiar, pero también divertirse.

Los dos puntos se ponen para distitiguir aquellas cláusulas

cuyo sentido estando-terminado sirve lo que sigue para decla-

rarle mas, como: qui vá vestid de fórt, va tranquil: no té pó
de moscas, quien va vestido de cobre, va tranquilo; no teme á

chispas; y para anunciar un ejemplo ó una citación, como: la

ley natural dice; lo que no vals par tu, no 'a vulgos par nigu,

lo que para ti no quieres, para nadie lo ([iiieras; y para llamar

la atención sobre lo que se va á decir como sucede en los me-
moriales, etc., como: F. de T. Digo: y para las enumeracio-
nes, como: 's-envejós desjéclaes qui té rnérit: es dolent malfain'

es bú: es necio .vérra de tothóin etc., el envidio.so desacredita

al que tiene mérito: el malo denigra al bueno: el necio charla

de todos, etc.; pero si por las circunstancias quedan bien dis-

tinguidos los sentidos, parece que basta señalar las enumera-
ciones con la coma ó el punto y coma.

El ifSterrogativo se pone después de la pi'cgunta.

El adiñirativo se pone cuando csclamamos en fuerza de un
movimiento del alma uue nos agita, como: qu' es de dols es

fér bó! que dulce es el nacer bien!
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El paréntosis se pone para incluir ciertas palabras que para

mayor claridad se introducen en la oración, de la que aunque
se quiten queda el sentido perfecto, como: demá i'plóga ó no

plóga) has de venir, mañana (llueva ó nct llueva) lias de venir.

Ademas de estos sii^nos, cuyos destinos principales se han
notado, hay otros que ayudan á la mejor inteligencia de la es-

critura, y son: interrogativo inverso (¿), que puede ponerse á

principio de la frase interrogativa para (jue preparando al que
lee pueda hacerlo con mejor .sentido. Comillas (»), que pueaen
ponerse al principio y tin de testos y autoridades de agena
obra, y que -se introducen en el cuerpo de un escrito. Aste-

ri.sco {*) y manecilla que pueden ponerse para mani-
festar las pahtbras que se indican como notables. Puntos sus-

pensivos (....), que pueden ponerse para indicar que se omi-
ten palabras por temor, respeto, etc. Notas del abecedario,

(a, b, etc.) guarismos (1, 2, etc.), que sirven para mayor ex-
plicación de alguna obra

y
se ponen á su lin, ó al pie ó mái^fcn

de la página que los contiene; el uso ya introduce el asterisco

]iara este destino. El párrafo (|) sirve para abreviar esta pa-

labra, El guión (-) sirve para indicar que la palabra no acaba

en lin de renglón.

El guión denota en mallorquin que la virgulilla de encima

el lugar que ocupara la vocal de los artículos es, el, en, cuan-
do se sujetan á la apócope los liga con la palabra siguiente,

como: 's-órga, 'l-EsperU siinl, 'n-Amenguál. Y que el artí-

culo lo cuando se somete á la aféresis va unido ó la prejiosi-

cion de que le precede, como; dc-P scu, de-P voslro. Y para

dividir el sonido de la //, como: molió, niól-lo, biilla, Bál-le.

El guión indica las preguntas y las respuestas, principal-

mente' en los diálogos, como: cual hacienda 's sa millor qw im

páre pód dexár á sos fiys—sa bóna criánsa, cuál hacienda es la

mejor que un padre puede legar á sus hijos— la buena crianza.

Diéresis ó crema es una figura que poniendo dos puntos so-

bre la ii en las sílabas gue, gni, denota que dicha letra entón-

ces no se liquiila; sino que ofrece un diptongo igual al que

presenta precedida de la íf y seguida de la.s «, o, como: Ar-

guelles, argüir.
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JLetvn^ 9¡U€ en fnailot*quin pve^^

sentan dificultades.

Como la falta de cuidado ha confundido en mallorquin el

sonido de vacias letras, es de cargo de la ortografía decir el

lugar que les corresponde, para que pueda formarse debida-

mente el uso constante de que carecemos.

Letras, a, e, mudas.

Las a, e, mudas prestan igual sonido y para prestarles su

luí'ar en el primitivo nos valemos del derivado, y en este nos

servimos de aquel, como: venir, su primera vocal es c, jtor-

que lo es en su derivado véiiy: seuria, también lo es, porque

lo es en su primitivo séiirer. Si por ni uno ni otro podemos

conocer cual corresponde de las dos letras; pondremos la e

que ofrece menos equivocaciones (iiie la a, pues tec, teb, etc.,

si se escribieran con a dirian tac, lab, y seria fácil equivocar-

se con tñc, táp en la pronunciación, solo con omitirse por des-

cuido el acento grave; no obstante en obsequio de asimilar en

lo posible el mallorquin con el castellano podremos cu este

caso si la tiene servirnos de la letra que use este idioma, co-

mo; edrés, en fuerza de dicha i'egla debiera escribirse asi; pero

respecto de que en castellano se dice aderezo, en mallorquin

diremos adres.

Siempre será a la última letra de los' nombres femeninos

que terminan en el sonido de diebas dos mudas, y e la de los

masculinos (pie se hallan en el mismo ca.so, como; Páre, pe-

ra. También se usan la a ó la e pai'a distinguir las palabras

que pueden ofrecer confusión, como; o/iy pronombre y adver-

bio con a, para diferenciarse de heii interjección; y ai adver-

bio de lugar con a para no confundirse con dicha interjección

caso de no ponerse el acento sobre la i, etc.

Letras p, b, en fin de diceion.

Las letras b, en lin de diceion ofrecen un mismo sonido,

y para ofrecerles su puesto adoptamos la regla de primitivos y
derivados, expresada en las a, e mudas, como; léb con b por-

(pie léba con ella se escribe: lüp con p por(|ue con ella se es-

cribe lupár: uép con p porque sí se le forma derivado que no
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tiene, ilecinios uépa y no uéba; pues en caso de duda inven-
cible usamos la p como mas natural.

Letras c,*g, m fui de dicción.

Las c, (j, en fin de dicción dan igual sonido, y para darles

su destino observamos la regla de las b, p, y en caso de duda
invencible tomamos la c por mas natural, como: <//</ con y por-

que diga con ella se escribe: péy de péyav con y, pee de pecar
con c, lee con «, porque dándole derivado que no tiene deci-

mos leca, lecas, y no leyas.

Letras c, s, sobre las e, i.

Las c, s, sobre las e, i, presentan un mismo sonido, y para

presentarles su lugar adoptamos la regla de las b, p, en lin de

dicción, y caso de duda insuperable nos valemos de la c como
mas natural, como: Irosseejár con s porque Iros con ella se es-

cribe: pcrjudici con c porque con ella se escrilie perjudicar; «

lio obstante, para asimilar en cuanto se pueda el mallorquin

con el castellano podremos usar si las tiene de las letras que
en este caso use este idioma, como: inissió con s porque misión

con ella se escribe: cimbóri con c porque con ella se escriben

cimborio y cimborrio castellanos.

Letras d, t, en fui de dicción.

Las d, l, en fin de dicción rinden un mismo sentido, y para

rendirles su puesto nos valemos de los medios que. adoptamos

para las p, b, tomando en caso de duda invencible la l como
mas natural; no obstante, para asimilar el mallorquin con el

castellano podemos tomar si la tiene la letra ((ue en este caso

use este idioma, como: a.ait con l porque con ella se escrilie

uxulo: vensud con d porque con olla se escribe vensuda: esrjUit

con t porque esyuilár con ella se escribe: etigrul con l poriiue

caso de darle derivado que no tiene, decimos ctiyrulas y no

engrudas: cuünl con t por([iie la tiene en su derivado cuánla:

cttánd con d porque la tiene el castellano cuando

Letras f
,
v, en fui de dicción.

Las f, V, en lin de dicción entregan igual sonido, y para

entregarles su lugar adoptamos la regla de las b, p, tomando

la f como mas natural en caso de duda insuperable, como:

priv con V de privar: rif con /' de rifiir: iiáf con f porque dán-

dole derivado de que carece decimos ñafas y no navas.
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Letras^, x, en fin de dicción después de consonante.

Las j, X, en fin de diceion dcspueg de consonante tienen

igual sonido, y para que tengan su lugar nos servimos de la

regla de las p, u, poniéndose la x corno mas natural caso de

duda invencible, como: véiij con j de venjár: esclétix con x de

esclenxár: mácx con x porque caso de darle derivado que no

tiene decimos mácxa y no mácja (1).

íeiras que en castellano pre-
sentan dificuttatles.

Letras b, v.

Las b, V, en castellano, por falta de cuidado llevan confun-

dido el sonido; pero el uso constante escribe con b varias dic-

ciones aunque lleven la v en su origen, como: abogado de ad-

vócalas, abuelo de avus, baluarte de vallum, barbecho de ver-

vaclim, barrer de verrerc, buitre de vullur buche, de venlri-

culiis, ele. Se escriben con b todas las personas del pasado im-

perfecto indicativo de los verbos de la i)rimera, y el verbo ha-

ber en toda su conjugación, comot amaba, adorabas, ha-

bían, etc. v¿), y antes y comunmente después de las letras l, r,

como: hab\a, alboroto,’ árbitro, órbita, etc.: se esceptúan los

nombres Alvaro, Alvarez-, Alvarado, alveario, álveo, alverja,

alveolo.

El nombre voto que significa promesa de alguna cosa mejor

que su contraria, y el dictámen explicado en alguna junta so-

bre decisión de algún punto, ó elección de algún sugeto, etc.,

y se diferencia de bolo, que significa romo de punta, y el rudo

y torpe de ingenio, ó de algún sentido.

El nombre vello que significa el pelo delgado, blando, sutil

y corto que sale en el cuerpo humano, y el pelo de los brutos,

y la pelnsilla de que están cubiertas algunas frutas ó plan-

(1) Pueden esceptuarse los apellidos que se opongan k las reglas do es-

te título, como: l'cVt parece se escribo con ( no obstante do que dándolo

derivado’que no tiene en acepción do apellido, decimos Vérda.

(8) Los maiiorquines esporímontamos alguna dificultad en acostumbrar-
nos en estos dos casos al idioma castellano, porque el nuestro en ellos

tiene ia t), como: amaras, adoráva», havian, etc.
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fas, oto., y so dislinguc do helio, (juc significa hermoso, per-

fc(;fo en su línea.

El nombre valido que significa el que fiene el primer lugar

en la gracia de algún monarca, ó en la estimación do cualquier

parlicular, y se distingue de balido que signilica la voz (|uo

forma el ganado lanar.

'

El nombre vaalo que significa dilatado y muy extendido, y
se diferencia de basto que signilica cierto género de albarda ó

aparejo que llevan las caballerías de carga; y el as en el palo

do naipes llamado de bastos: (pero en este caso se msa comun-
mente con artículo) y cual(|uiera de las cartas del dicho palo

en el citado juego; y como adjetivo significa grosero, tosco, sin

pulimento, etc.

Si no se opone el uso constante .según se ha dicho se es-

criben con V las palabras que la traen do. su origen, como:

vivir de vivere, volver de volvere, ele. Y los numerales en avo

ó ava, como: oclavo, dozava, ele., y los verbales en ivo ó iva

formados á imitación de los latinos en ivas, como: atractivo,

pensativa, etc.

El castellano convierte en v la /’del latin en el nombre pro-

vecho de profectus y otros: en 6 la de este idioma en el nom-
bre lobo do lupus y también otros; poro el mallorquin regu-

larmente las con.serya, cemo: pro/il de profecías, Ilop de lupus.

El uso constante escribo coi) v varias dicciones aunque en

su origen tengan la b, como: Avila de Abulu, invernal’ de hi-

bernare, valon de belga, vanear ilc blaterarc, etc.

Cuando el uso es vario y el origen desconocido, se pondrá

la b como mas natural, pues se pronuncia arrojando blanda-

mente el aliento al tiempo de abrir ó desunir los labios juntos

no por la parte de afuera sino por medio de. ellos, y la v se

pronuncia hiriendo en los dientes de arriba lo interior del la-

tiio de abajo; pero de manera que no salga aliento alguno sino

instantáneamente después de desunidos, como bien se percibe

en bagazo, venlrilocuo (*).

(*) La confusión entro las b, v, proviene de haberse dejado do dar á esta
en castellano su peculi-ir sonido, que exactamente se aprendo á marcar
marcándose el do la f. pues tienen tanta analogía que solo se diferencian
en que en esta sale eí aliento mientras la parte interna del labio inferior

está arrimada á los dientes do arriba. >

lo
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E,etras que en maltorquin y
casletlano ofrecen diflctiUades

Letra c.

La c sirve para un sonido fuerte gutural antes de las a, o, u,

como: casa, cónte, cubic, casa, conde, cúbico. Entóneos la c

podria confundirse con la k; pero esta letra ya no se usa sino

en los apellidos, nombres proj)ios y palabras extrangeras que

la tienen.

La c en inallorquin sirve para un sonido paladilengual sua-

ve antes de las e, i, como: céra, ciprer; pero en castellano sir-

ve entóneos para un sonido linguidental, como: cera, ciprés;

pues en este se pronuncia arrimando la lengua á los dientes

superiores, y arrojando la voz al tiempo de separarla.

Letras g, j.

La (j sirve para un sonido suave paladilengual sobre las o,

o, u, como: (¡al, (jorro, r/ust, gato, gorro, gusto.

La <] sirve en inallorquin para un sonido suave linguidental

sobre las e, i, como: geni, giriir; pero en castellano sirve en-
tóneos para un sonido fuerte gutural, como: genio, girar.

La y sirve en inallorquin para un sonido linguidental suave

sobre todas las vocales y absolutamente para el mismo que la

g, sobre las c, i; de modo que entónces la g pudiera supri-

mirse y reemplazarse por la j, como: jarami, jesusecjür, jifa,

jocos, jugada; pero en castellano sirve entónces la j para un
sonido fuerte gutural, como: jazmin, jesusear, jifa, jocoso,

jugada, (*).

La g se reemplaza por la j en mallorquín cuando lo exigen

las reglas de ortografía sobre el sonido de las letras, como:
verja, y no verga.

(*¡ Parece acertada la opinión do los que en castellano remiten á la g los
sonidos guturales fuertes sobre la e, i, en vez de é la y, pues suenan lo

mismo gergon y jergón, gilguero 'y jilguerjo, y los pequeños inconvenientes
que se oponen, como: de viejo escribir viegecito vieglsimo, y no viejecito

vilísimo, etc., de.sapareceii á vista del benellcio do simplificar la escritura.
Otros quieren quo so remitan esclusivamento á la j; pero esto prueba

que basta cualquiera de las dos.
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La g sobro la u cuando esta liiore á las e, i, sirve para un

sonido análogo al que tiene aquella sobre las a, o, u, porqiuf
la se elide en la pronunciación, como: guerrilla, guilérra,

guerrilla, guitarra. Se esceptúa cuando se comete la diéresin

ó crema.

La g sobre las /, r, sirve para un sonido paladilengual sua-
ve, como: glásis, grana, glásis, grana.

Letras i, y.
La i se pone siempre que lleva entero su .sonido, como:

advertid, advertido. Se esceptúa cuando es conjunción, pues
entonces se pone la y, cemo: éll y la, él y tu. Tand)ien se usa
la i cuando la biere consonante ó la h, como: tiento; y cuando
en digtongos sonando blandamente se une con la vocal que le

precede, como: aire, aire.

La y se pone cuando en medio de dos vocales carga sobre la

última vocal, como: sáyo, sayo: en castellano también se usa

á principio de dicción antes ue vocal si ella carga sobre esta,

como: ya, yo: pero en mallorquín no bay palabra que comien-
ce en y sino que las mas veces la suple con la j, como: ja, jó.

También sirve la y en fin de dicción si en diptongo sonando
blandamente se une con la vocal que le precede, como: Itéy,

réy, ley, rey. Y en mallorquin también se pone, la y en iin

de dicción si suena blandamente y le antecede la ñ, como:
apiñy,juñy, averáñy (*).

Letra h.

La h no es propiamente letra, sino un signo de aspiración

tenue y suave con que se alienta y esfuerza el espíritu que
concurre á la formación de las vocales. Se pone la h en todas

las voces que la tienen de su origen, como: lióino: havér, hom-
bre, haber, etc.

La h se pone en castellano en los nombres y verbos que em-
piezan por el sonido de vocal, y en latin comienzan con /'como:

(*) No obstante, cuando las t, y, tienen un mismo sonido, parece que
pueden usarse indistintamente las dos. También parece que cuando os
conjunción corresponde ponerse la i, cuyo entero sonido se presenta, y en
manera alguna se percibe cntónces el de la y. En tln, parece que seria

simplicar la escritura el suprimirse enteramente esta letra, pues aunque
lleve moditicaciones el sonido de la i, también las lleva el de otras letras

sin que se multipliquen los signos, y ademas el origen griego que intro-

dujo la y para las dicciones lira, Gerdni, etc., lira, Gerónimo, etc., no ha
prevalecido, pues las escribimos con i.
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(le fiUus latino, hijo casttíllano; pero en inallorquin regular-

mente empiezan con f, como rlc filius, fiij.

La lí se pone en castellano en las dicciones que principian

en la sílaba ne y en sus compuestos y derivados, como: liiiér-

fano, horfandad; y en las interjecciones ha, he, lii hi-hi, ah,

oh, hola ele.

La h se pone en inallorquin en las interjecciones háha, hé-

hena, há-há, oh, hi-hi-hi, ách, hé, há, áh, hala, hola, y en

las dicciones ahij, lii etc.

El uso constante esci'ibe con h en castellano las dicciones

alhahaea, zahúrda, almohada, zahareño y otras en que se

quiere distinguir mejor la pronunciación de dos vocales que

concurren juntas (*').

Letras 1, 11.

La / no lia de confundirse con la ll; pues el sonido de aque-

lla se forma con algo de la lengua, y el de esta con toda ella

arrimada al paladar junto á los dientes altos y arrojando la voz

al tiemno de separarla, como: loco, llufja, loco, llaga.

La ll en mallornuin puede dividir su sonido, como: (fiiál-

lera; pero en castellano nunca se divide sino que siempre for-

ma sílaba completa con la vocal que la sigue, y lo mismo en

mallorquín cuando no le divide.

Letras m, n.

Antes de m se pone n y no m, como: inmortal, inméns, in-

mortal, inmenso.

Antes d(í p, b, se escribe m y no n, como: cmhud, emplasta,

embudo, emplasto.

Ixtra q.

La q sirve para un sonido fuerte gutural, y queda reducido

su uso en las sílabas que, qui, liquidándose la u que tienen

en medio, como: queja, quicio.

El sonido de la q podria entiánces confundirse con el de

la k; pero esta letra según se ha dicho solo se usa en los ape-

llidos, nombres propios y dicciones e.vtrangeras que la tienen.

(*) A la h pronunciada aisladanicnto so atribuye un sonido paladilen-
gual; pero con las vocales suena gutural tan tenue que si enteramente se
suprimiera no nos baria falta alguna.
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Letra r.

La r sirve para iin sonido fuerte paladilengiial á principio

de dicción, como: rom, rosa; y cuando empieza á formar sílaba

después de las /, n, s, como: honra, y en las voces compues-
tas en la segunda parte de su composición, como: ciiraredunénc

,

cariredondo, y despnes de las preposiciones ah, oh, pre, pro,

sub, como: prerogativa, prorateo, abrogar, obrepticio, subrep-

ticio; pero fuera de estos casos suena suave la r después de la

b y forman sílaba las dos con la vocal (jue la sigue, como:

abrasar, abrasar.

La r se duplica entre dos vocales si ha de servir para el so-

nido fuerte, como: carro, carro; de modo que si no se dimlica

suena suave en este caso, como: ara, aboia; pero en mallor-

quin se duplica á fin de dicción y sirve para (lidio sonido fuer-

te, como: jó corr.

La r suave no ha de confundirse con la r fuerte ni con la ;r

doble, piKís en el primer caso se pronuncia tremolando con

aliento y espíritu delgado la parte anterior y mas delgada de

la lengua en lo alto (leí paladar; y en los otros con espíritu y
aliento récio v vehemente.

La r cuando .se duplica parece que nunca ha de dividirse ni

en lili de renglón, pues que nunca divido su sonido; sino que
siempre ha de formar sílaba con la vocal que la sigue.

' Letra s.

La s sirve para un sonido suave, paladilengual ó segun al-

gunos linguidcntal, porque se pronuncia di'snniendo un poco

los dientes, y arrimando lo mas delgado de la lengua al pala-

dar y tan junto á los superiores que alguna vez parece que li-

geramente los toca, y siempre dejando pasar el aliento con que
suena, como: salud, cansar, dents, salud, cansar, dientes.

La s en mallorquin sirve entre dos vocales para un sonido

linguidental muy dulce, que llamamos de s líquida, el cual se

hace apretando suavemente los dientes de manera que solo

pueda pasar adelgazado el aliento que le forma con una espe-

cie de zumbido y al mismo tiempo arrimando dulcemente la

lengua al paladar junto íi loS dientes altos de modo que con su

punta .1 veces pandee que blandamente los toca, como: casa,

desé; pero se esceptúan los nombres compuestos en la segunda

parte de su composición, como; vósefwria.

La s ha de duplicarse entre dos vocales para tener su pro-
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]>i(i sonido en iiialloríiuin, como: cássa, mássa: pero no da so-

nido de dos ss sino de una como si esta hiriera á vocal á princi-

pio de dicción, y asi nunca se dividirá ni en fin de renglón,

sino que siempre formará sílaba con la vocal que la sigue.

Letra x.

La X sirve en mallorquin para un sonido fuerte paladilen-

gual hiriendo á las vocales; y en fin de dicción después de vo-

cal, como: xiinárm, hncxaca, panlux; pero si en fin de dic-

ción le precede consonante sirve para un sonido suave pala-

dilengual, como escarrinx.

La X mallorquina sirve para un sonido análogo al de ch cas-

tellana aunque como un tercio mas flojo; pero la x castellana

tiene un sonido muy diferente, pues no se usa sino como de-

rivada de las lenguas griega y latina y equivale á las c s. Ella

en castellano se pronuncia arrimando el medio de la lengua á

lo interior del paladar no apegándosela del todo, sino acana-

lándola de modo que quede paso al aliento y espíritu que pro-

duce su sonido, como: éxito, examen.

El sonido gutural fuerte que la x ha tenido en algunas vo-

ces castellanas y que vino del idioma árabe, debe remitirse á

las g i en sus casos respectivos, y por lo mismo queda ya su-

primido el acento circunflejo que se colocaba sobre la vocal

(jue heria cuando debia tener el sonido paladilcngual suave;

de modo que parece que ninguna palabra castellana puede

principiar ya en x, y que esta letra solo tiene ya cabida entre

dicción,
y
que si la halla en su fin, no puede ser sino llevando

este sonido suave; pero pueden esceptuarse los apellidos y
nombres propios que la tienen con el fuerte gutural.

Otros quieren suprimir enteramente la x en castellano, y
substituirla por las c s; pero no hay necesidad de multiplicar

signos.

La X castellana cuando después de vocal precede á conso-

nante puede .substituirse por la s, como: extrangero y estran-

gero; v cuando se pone después de diptongo, aunque preceda

á vocal, el uso empieza á acomodarla á esta regla, como: auxi-

lio y ansilio.

Letra z.

La s en mallorquin sirve para un sonido linguidental suave

análogo al de la s líquida: pero como una tercera parte mas
fuerte, como: zis, zas, onze, mas aunque sirve para este soni-
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do á principio de dicción y entre esta después de la c y algu-

nas otras consonantes; solo las dicciones emz, enz, elz aca-

ban en z.

La ; en castellano también es linguidental; pero presenta un
sonido muy diferente del (|ue ofrece en mallorquin; pues en el

otro idioma se pronuncia arrimando la parte anterior de la

lengua fi los dientes superiores no tan |)Cgada como para la c,

sino de modo que quecle paso para que el aliento ó espíritu

adelgazado y con fuerza salga con una especie de zumbido,

muy distinto del que presenta la z mallorquina, como; zas,

zorro, zulaque

Letras que se duplican.

Hemos visto como y cuando se duplican las l, r, s siendo

una sola letra en su valor aunque dobles en su figura. Otras

hay que se duplican en figura y en valor, como: la a en Saa-
vedra, etc.: la i m piissim, piísimo, etc.: la o en loor, ele.:

la c en accidéut, accidente, etc.: la e en reemplassár

,

reem-

plazar, etc.; y la n en ennobblir, ennoblecer, etc.

En niallorquin ademas puede duplicarse lai/en Ueijyir, ele.:

la / en espál-la, ele.: la t en respétte, etc.; y la b en amáb-
ble, etc.

Algunos quieren que en mallorquin se dupliquen lasy, a:,

romo: en vájj, máxx, ezzórdi, etc.; pero entonces antes de es-

tas letras se ofrece el soniilo paladilengual suave de la c, co-

mo: vacj, mácx, eczórdi. Otros unieren que en vez de la c se

ponga la l; pero no se presenta el sonido linguidental suave de

esta letra, como: vátx, málx, elzórdi. Otros (juieren que An-
tes de la j, X se ponga una i, como, váij, málx. Otros añaden

y ponen una i y una g en vez de la cj, x, como: váig, maig:

pero si tal vez en otro tiempo se presentaba el sonido de la i y
do la g ó bien en fin de dicción equivalian ellas á las c,j, x;

ahora ya no se presenta ni hay necesidad de escribir de un
modo y pronunciar de otro, porque ya en nuestra lengua la

Í

ialabra escrita es la pintura exacta y el retrab) verdadero de

a pronunciada, y por esto escribiremos así las palabras vácj,

mácx, etc., etc., que es la manera con que las pronunciá-

is) Fundan bien los que en castellano remiten á la c los sonidos suaves
linguidentales sobre las e, i en lugar do la i, pues lo mismo suenan celo y
lelo, cizaña y zizana. Ya hemos visto á la ; en singular ceder por la c eñ
el plural en feliz, felicee, etc. Y en íln ningún inconveniente so opone á la

simplificación de la escritura en esta parte.
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mos; no obstante pueden exceptuarse los apellidos, como:

Hoiíj, Piiiij, etc. que se_ escriben asi 'y se pronuncian Uócj,

Pucx{*).

Acento agudo.

El acento amido se pone sobre la vocal larga; pero no en

inallorquin si lleva otro acento; no obstante como su repetido

uso alearia lo material del escrito se limita su colocación en

castellano sobre los pronombres él, mi, tú, la dicción si cuando

es alirmativa, las dicciones, dé, sé cuando son imperativas, las

vocales á, ó, é, ú cuando son partes de la oración, las pri-

meras y terceras personas del singular del pasado perfecto, y
las primeras segundas v terceras (leí singular y terceras del

jdural del futuro de indicativo; la antepenúltima sílaba de los

esdrújulos; los adverbios en ént, ente cuando se forman de es-

drújulos poniéndose el acento sobre la vocal que los formaba

cuaiuio eran nombres, y la última vocal de las palabras que

llamamos agudas, corno: Perú, café, etc., y los compuestos de

verbo y pronombre poniéndose sobre la vocal lai’ga del vei'bo,

cmw.' esaichúdmc, apartarte, párese, decirnos, enear¡¡árle,

llévalas, etc.; pero en mallorquín se pone el respectivo acon-

to sobre el pronombre, porque c'ste entonces es sílaba larga,

como: escoltaumé, apartarte, atursé, dirmús, encarrcfiárlí,

(lulas, etc. También se pone en malloi’quin sobre las diccio-

nes álii/, hi y en sus combinaciones con oti’as palabras, como:

vés hi, pos' áliy, y si por la sinalefa se suprime la vocal de

áht/ se pone sobre la que le antecede, como: dú' hy. Y por

úliimo se pondrá el acento agudo sobre la dicción que de no

hacerlo resulte confusión entre su sentido y el de otra según

las circunstancias de la oraeion.

Letras mayúsculas.

Las leti’as mayúsculas tienen el mismo valor de las minús-

culas aunque algunas son diferentes en íigura, como: A, Ji, C,

1), E, F, ti, II, I, J, K, L, Ll, M, K, Ñ, O, P, Q, ñ, S,

T, U, V, X, y, Z, y en castellano la Ch.

Las mayúsculas se ponen á principio de título, capítulo,

artículo, párrafo, etc., y después de punto iinal. Empie/an

con mayúscula los nombres de Dios, de la Virgen y desusatri-

{*', No obstante pueden .sonar entónces la.s t g en ]a primera parto de
las dicciúnus computistas. Como: pucxcenlús 6 ¡migvetUús ele.
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linios, y los n'nonibn's y los nuiiiliros propios y los apellidos,

y los de cinpleirde dignidad, y los do. impwios, reinos, pro-

vincias, ciudades, rios, fuentes, montes, etc., y los de artes y
ciencias cuando se trata principalinenle¡de ella.s, y el principio

de cada verso heróico, y de cada estrofa en la poesía lírica.

No obstante para simplicarla escritura pueden omitirse las

inayúsculas en lo que no sea muy notable de lo referido.

Abreviaturas.

Abreviatura es lajuanera de escribir las palabras con md-
nos letras de las que corresponden. Las abreviaturas son mu-
chas, y las princiiiales son las .siguientes:

V. Sd., vóílra vóssa Snnledad, vuestra vue.sa Santidad.

V. ltd., vóalra vóssa liealiltid, vuestra vuesa Heatitud.

V. M., vóstra vóssa Mauestad, vuestra vuesa Alageslad.

V. A., vóstra vóssa Atiesa, vuestra vuesa Alteza.

V. Kma., vóstra vóssa Eminénda, vuestra vuesa Eminencia.

V. E., ó V. Exa., vóstra vóssa Escel-lénda, Vóeelénda, Vo-

céncia, vuestra vuesa Escelencia, Vuecelencia, Vuecencia.

V. S., vóstra vóssa Seíioria, Voseiioria, Vasta, vuestra vue-

sa Señoría, Vueseñoría, Usía.

V. I. I., esta letra (jue .se añade denota, I!-lastrissima,

llu.strísima.

\ . b \'m., vóstra vóssa Mercé, Vasté, vuestra vuesa Mer-
ced, Usted.

St. Síhit, Santo.

SSm. ó Sni., Santissim, Santísimo.

Al. I*., malí Paderos, muy Poderoso.

S. o Sr., Señó, Señor.

U. 6 lU., nenal, Ueal.

1). o Dn., Dón, Don.

Dr., Dactór, Doctor.

AA., aulars, autores.

G. D. ms. añs., gnard Dea, malls añijs, guarde Dios mu-
chos años.

S. S. S., san se(¡ur servidar, su seguro servidor.

Si se duplican las iniciales de los tratamientos se aplican en

plural.

VV. AI AL, vósas etc. Magcslads, vuesas etc. Alagestades.

A veces .se denota el plural añadiendo una s. Vms. Uos-

lés, etc. Ustedes, etc.
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Siempre que se muda la v en s se destina á la tercera per-

sona. •

S. M., sa Mngeslád, su Magostad.

Entre muchas otras abreviaturas hay una muy usual cuyo

signo es esta cifra &c. y signiíica et cétera, expresión latina

que sirve para cortar el di.scurso denotando que resta mas
que decir.

FIN DE LA GRAM.VTICA.
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MEMORIAS
SOBRE EL AMiaALÓ Ó SEA PULGON DE LAS VIDES,

Y SOBRE LA CEMRADA Ó SEA OIDIU.V, TALES COMO

SK LEEN EN OTRA OBRA DEL AUTOR DE LA PRESENTE.

Anlinaló.

Insecto lie figura ovalada, convexa y algo cilindrica; de unas
dos líneas de lai'go; liso, sin pelo, y todo ne^ro, á excepción

de las alas, que son de un azul que tira .1 verde oscuro. Tiene
dos quijadas, dos alas, dos estuches de sustancia dura, dos

ojos, seis pi(?s, de los cuales dos están s toados en su parte de-
lantera, y los dos últimos ó posteriores (con los cuales da sal-

tos) son un poco mas gruesos que los demas; tiene también

dos antenas situadas entre los ojos, con varias articulaciones

algo prolongadas. Á veces, conforme se le mira, su color tor-

nasola con un brillo metálico azulado verdoso. Allim azul.

Pulgón de las vides. Escarbajiielo de las vides. Allisa de las

vides. Altica olerácea aut vitum.

Aunque esta descripción es acaso suficiente para un diccio-

nario de la lengua; con todo como este nocivo animal es una
plaga y nuevo para no.sotros, no parecx; por demas extenderme
en pormenores sobre su género, historia, propagación, vida y
medios de perseguirle.

GÉNERO.

La altisa pertenece á un género de insectos del orden de

los coleópteros, sección de los tetrámetros, familia de los ci-

diques. Los caractéres distintivos de este género son antenas

inseridas cerca de la extremidad anterior é interna de los ojos,

muy separadas y tan largas á lo rnénos como la mitad del cuer-

po; las cinco ó seis últimas articulaciones mas grandes, com-
primidas; mandíbulas bruscamente encogidas, arqueadas y
fuertemente puntiagudas en su extremidad; la última articu-
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lacion (le los im'isculos maxilares, ovalada () (xasi i;’lobosa. El

cuerpo ovalado íi oblongo, y el corselete mas estreeiio en toda

su longitud c[uc los estuebes, convexo y un poco cilindrico.

Este gí^nero tiene sobi'e veinte especies conocidas. En esta

isla se conocían ya algunas entre ellas la altisa de la malva,

cuya cabeza es roja; y la alti.sa del acanto, que .solo se diferen-

cia de esta en que es mas pequeña. Línueo coloci) muebas de

estas especies en el gt^ncro de los crisfunelas, poni(‘ndolas

después de los griburis, á los cuales efectivamente se acerca

muebn la altisa, sin (¡ue ])or esto se separe de los colaspes,

sino por diferencias casi imperceptibles.

Las antenas do las altisas tienen de largo casi dos tercios

de la longitud de su cuerpo, y se terminan por cinco (t seis

articulaciones mas grandes, comprimidas y á veces fuertemen-

te dilatadas y casi a.serradas, á excepción de la iiltima, que es

mas() minos oval, y cuya extremidad por una conjunción late-

ral, pre.scnta la apariencia de una otra articulación; los niúscidos

maxdiares se bailan terminados por una articulación un poco

mayor; las quijadas son mas largas y adelantadas; los ojos ale-

jados, y los estuebes convexos y r('dondos sobre la espalda

abrazando el abdómen.

Entre las (xspecies de dicho g(5nero hay la del insecto, que
motiva este artículo, cuya descripción ocupa su principio, y
cuya historia, por lo concerniente á Mallorca, voy á referir.

UISTOHI.V,

Este insecto destructor hace muchos siglos que es conocido

en España. Ya cu la edad media en la iglesia de Málaga se

imploraba el auxilio divino contra esta plaga. En 1811) princi-

pió á esparcirse en Francia, donde en 1851 se habia extendi-

do por algunos denartamcntos, andando sh'inprc de oriente á

occidente. Se ha (licho (no se con qué fundamento) que hace

de doscientos á trescientos años «iiie esta isla tuvo que aban-
donar sus viñas con motivo de la invasión de este insecto, el

cual solo acab(> cuando acabaron las vides, y que se dedicaron

á otro cultivo las tierras en que estas radicaban, como por

ejemplo el terreno que en la capital llaman {viiiet) viñedo, y
otros.

Como quiera, lo cierto es que en 1850 empezamos á verle

en algún emparrado de Palma. Poco á poco se fuó extendiendo
por otros emparrados, pero sin salir del casco de dicha ciudad;

nasta que en el año siguiente ya se descubrió en algunos em-
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paiTadüS 1'iit‘ra de sus iiiimis. Xo dejó dtí obstM varsc el que no

atacase sintt las vides en emparrado, pero á vuelta de algunos

años invadió la viña del Real. Eu su vista, y de que habia aca-

bado ya con casi todos los emparrados del casco y de las afue-

ras de la misma ciudad, llamó la atención de la Sociedad eco-

nómica de amigos del pais, la cual escitó el celo del Gefe po-

lítico, quien expidió una circular ord(Miando á cada alcalde

que diese parte si este insecto se introducia en su distrito, y
que invitase á los particulares á que procurasen exterminarle,

y aun conminasen con multas á los que descuidasen la ma-
tanza de' un animal, que tanto daño podria causará las viñas

de los vecinos diligentes, por la gran facilidad con que pasa de

una á otra. A pesar de estas precauciones, ha cunuido á estas

horas en toda la isla, extenaiéndose en menos de doce años

hasta las labruscas de sus mas recónditos breñales, pero an-
dando siempre de occidente á oriente.

Algunos muestran .sumo interes en averiguar de dónde, có-

mo y por donde se introdujo este insecto entre nosotros; mas
poca ó ninguna utilidad veo en esta averiguación. De alguno

de los paises que gimen bajo la fuerza de este terrible enemi-

go, habrá venido ól entre no.sotros, no en huevo, porque pa-
sando á larva debe comer para vivir, v no puede Vivir sino en

las hojas verdes de la vid. Habrá venido regularmente en es-

tado de volátil, y pegado á alguna mercancía que de fuera de

la isla se introdujo por alguna de las puertas de la ixipital,

pues que en ella se vió por la vez primera. Tampoco viniera

volando, porque aunque decidiéndose á volar sabe hacerlo á

grandes oistancias; no tanto jiero que. di' un vuelo alcance á

pasar el mar que nos sejiara del continente. Se objeta que en

el primer año ya se vieron enjambres de este in.secto: pero no

importa, porque su fecundidad es asombrosa, como voy á de-

mostrar.

PnOPAG.VCIÜX.

Estos insectos, á la entrada de la primavera, salen de las

guaridas en que se escondieron en el otoño, y en que sin co-

mer permanecieron todo el invierno. Al principio se les ve to-

mar el sol sobre los troncos de los árboles, sobre las paredes,

sobre los arbustos, etc.; pero tan luego como van creciendo

los nuevos brotes de las vides, apénas se dejan ver sino en es-

tas. Se juntan, y pasados pocos dias se descubren sus hueve-
citos de figura ovalada, de color pajizo y de longitud menor

16
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quo iiK'dia líni'a, y nogadas como simóla precisamente en el

Olives de las hojas de la vid, y en grupos de veinte, veinte y
finco, treinta ó mas huevos cada uno. Nace la larva, que lle-

ga á crecer hasta sohre dos líneas y media de largo. Su cabe-

za es negra y luciente, y lo demas del cuerpo es verdoso, A ex-

cepción de la espalda, que á veces es negra; tiene algunos pe-

los en su superlicie, y tamhicn tiene seis pies. Cuando la lar-

va llega al estado de jiasar á crisálida, por lo común se deja

caer .sohre la tierra y allí .se encoge, y en pocos dias toma un

color amarillento, y en breve pa.sa á estado de insecto perfecto.

Esta cria ocupa hasta últimos de junio y principios de ju-

lio; viene la segunda, que emplea hasta últimos de agosto y
ju incipios de setiembre, á la que sucede la tercera que acaba

en otoño. Eos insectos entonces como ya no crian no mueren,

sino que se esconden para reproducirse en la primavera del

año siguiente.

Ea .segunda cria es ménos abundante que las otras dos.

r.omo estos insectos .se reproducen tres veces desde la en-
trada del calor hasta la del frió, ¡irovienen de una sola hem-
hra hasta el número de ocho mil á lo ménos cada año. Supón-
gase que cada hembra .solo pono un grupo de veinte huevos, á

la .segunda generación los insectos procedentes de esta darán

cnalroeientos, y en la tercera darán los expresados ocho mil.

Y es así de temer que acaben con nuestras viñas, á pesar de

los constantes esfuerzos que oponemos á su propagación y vida.

. vin.v.

Este insecto, al refrescarse el tiempo, se e.sconde di'hajo la

maniera capa de la corteza de los árboles y plantas ó dentro la

liojarasca que .se amontona en el caiiqx), ó dentro las paredes y
escondrijos; y de allí sade al annnciar.se el calor.

Este insecto en estado de volátil no parece pueda decirse

(|ue coma; pero no hay duda que hace agujeros redondos en

las hojas y en los brollé tiernos de las vides. Así apénas brotan

estas, roe el pedículo del racimo cuando tierno, pulposo y lle-

no de sucos .sale del hoton; y así le agota, destruye su organi-

zación y le hace (|nedar ó caer enteramente desecado; ó si el

daño que le hace no es podeiuso para destruirle, á lo menos
se resiente siempre de las heridas ipie ha recibido en su de-

sarrollo. Entonces no envia al racimo sino sucos muy |)oco

abundantes y mal elaborados; los granos se enlérinizaii, y .se

ven las partes del mismo racimo que corres|Mmdeii á las liCnas
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herilias, ((lu'ilar drhiles ó estériles, ú no llevar mas que frutos

abortados, miéiitras (¡ue las otras partes se desarrollan y IVue-

liliean robustamente.

Apénas nace la oru^a cuando empieza á acribillar las hojas

de la vid, mas por la parte inferior que por la superior, de-

jándola parecida á un encaje, pues no come la parte nerviosa;

y como la nianta tanto se nutre d(‘ la tierra como de la atmós-
fera, la vid despojada de las hojas, ó muere ó enferma consi-

derablemente. Ataca también la oruga la corteza tierna del pe-

son del raciuio y la de los vastagos de la vid; y como los su-
cos y la savia no pueden entonces circular para vivíticarlos,

ó mueren ó enferman del mismo modo. (1)

En los dias frescos, ó en las mañanas antes de que el sol

comunique su ardoroso influjo, se ve á dicha altisa cajiiio en-
torpecida. Entonces comunmente no u.sa otro medio de salvar-

se, (jue dcjar.se caer contrahaciendo la muerta. Pero en los

dias c.alurosos, apénas alguno se le acerca, cuando se escapa

como las pulgas, por medio de un salto de un pió de largo ó

mas,
y
que da con los dos últimos piós traseros, que contie-

nen vigoiusas membranas, y continúa saltando así tan á me-
nudo como se ve perseguida. Puede volar: mas por lo común
no emplea sus alas sino en medio de los ardores del sol cuan-
do quiere mudarse lejos. Ejecuta su vuelo en posición verti-

cal, y á veces como en enjambres .se la ve cruzjir el aire. Este

insecto tiene tanta tenacidad de vida ([iie puse algunos por

muchos dias dentro una porción de nieve, y .solo murieron,

cuando derritida esta, con el agua se ahogaron. Para matarle

es preciso aplastarle ó echarle en el fuego ó en el 'agua hir-

viente. Su manera de vivir ha enseñado los medios de perse-

guirle.

MKDIOS DE renSEC.nilLE.

La chinche azul es un mortal enemigo de este insecto, pero

nosotros le damos una caza mas segura. En el invierno le bus-

camos en la hojara.sca y la quemamos para destruirle. Desjio-

jamos la vid de la primera cajia de su corteza, y reportamos el

doble henelicio do matarlo allí y de libertar la planta de aquella

superfluidad seca y perjudicial. En fin no le diq'amos á sol ni

á .sombra hasta donde nos es dado. Los insectos que sobrevi-

(1) .Se observa que este insecto ataca con preferencia las vides de cla-

se fina, como el moscatel, la albilla, etc.
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nos fervorosa liiejío que salen los brotes do la vid. Con una vara

de acebuelie ó de otra materia dura y flexible, se hace un aro,

d(‘jándole cu uno de sus bordes una cortadura en forma de me-
dia luna, y se le une una maiifía de tela que termina á modo
de capucha ó ánj^ulo u^udo. Con una mano se coloca la manga
boca arriba debaj»» la vid,- haciendo entrar su tronco en dicha

cortadura, y con la otra se sacude la planta, obligando á los

insectos á caer en la manga. Otros, en vez del aro, se valen de
un cribo cortado asimismo en uno de sus bordes, terminado

también por una manga igual. Otros, en lugar del aro o del

cribo, ecnan mano de un embudo de hoja de lata cortado tam-
bién en uno de sus bordes como una vacía de afeitar, y ter-

minado por la misma clase de manga. Y otros se sirven de

una palangana de la misma hoja con igual cortadura, y algo

prolongada y jn'ofunda, en la que echan un poco de aceite;

pues este lííiuido es un veneno tan ejecutivo contra la altisa,

que al tocarle instaiitáiieamente muere.

I.ai caza de dicha altisa ha sido este año 18i2 tan abundante

en esta isla, que se calculó prudentemente (pie á últimos de

abril y principios de mayo hubo jmeblo que diariamente mató
sobre doce baiThillas de ellas, que s,'gun las pruebas que se

han hecho, incluyen la suma de sobre un millón, ciento cin-

cuenta y dos mil insectos cada dia; y por los dias que puede
(a)nsideiarse diú igual insultado la operación, comprenden la

de sobre trece millones, ochocientos veinte y cuatro mil sin

contar los otros dias en que dió un resultado menor.

La persecución de esta alti.sa en invierno y primavera es la

mas ventajosa, porque este insecto nunca causa mayor daño

que cuando son tiernos el racimo y los vástagos de la vid.

Por esto la pei'secucion de la oiuga en la primera cria, es

ventajo.sa también. Mo conviene quitar las hojas atacadas, sino

hasta la altura dcl racimo jmrque .sobre (lue la planta las ne-
cesiUí para vivir, el sol dando de lleno sobre el racimo verde

le malea. La operación mas provechosa, es la de matar las oru-

gas .sobre las mismas hojas.

Ningún medio se ha adojdado para perseguir íi dicha altisa

en esUido de crisálida. En estado de ninfa dormida pocas son

las que quedan pegadas á la vid: casi todas esperan sobre la

tierra el estado de volátil. Quizá podria espiarse el tiempo

oportuno, y con el escardillo revolver ligeramente en su su-

jierficie la tierra que la vid cobija. Cuya operación repetida.
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r(^ulai'uu’nte darúi lin de las crisálidas que allí se encontrasen.

S»; lia ensayado untar con aceite los brotes nuevos y las ho-
jas de la vid; pero con el aceite se rellentecen y en seguida .se

desecan con el .«ol, y son así peores las consecuencias del re-

medio.

Puede i|iic la casualidad (pues á i'sta se deben los mayores
dc.scubrimicntos) o que algún talento privilegiado, consiga un
remedio que precava del todo la catástrofe que nos ainenaxa.

Todos los i-einedios que hasta aquí se han opuesto á esta pla-

ga, no han sido capaces de exterminar esta raxa devoradora,

sino solamente de dL^minuirla, y es muy difícil proponer uno
que sea eficaz. \o obstante en vez de desmayar es [ireci.so seguir

aplicándolos con celo y per.severancia, si no queramos la de.s-

truccion de uno de nuestros principales priKluctos y con ella

la miseria de nuestra isla y la desolación de tantas familias,

que en íl cifran su propia subsistencia. Los que asiduamente

los han seguido, han .salvado en su mayor parte sus cosechas,

mientras <iuc los indolentes las han perdido enteramente.

Conracla.

Planta parásita, especie de hongo del género Oidiiim y de
la familia de las mucedineas. Ataca á los racimos y demas
IKirtes tiernas de la vid, y le es muy nociva. Empieza con

una mancha de. color rojizo pardo en la superficie de la parte

atacada, si medra, convierte esta mancha en una capa dura y
compacta cubierUi de un polvo ceniciento, del cual tomo el

nomure que le damos de Cairáda, y acaba secándose ó corrom-
piéndo.se.

Aunque esta descripción es bastante en un diccionario de la

lengua, con todo como la Cenráda es una [daga que puede pri-

varnos de uno de nuestros principales medios de vivir, permí-

tastune extenderme mas en pormenores .«obre ella.

Examinada con un buen lente dicha capa, comunmente .se

observa una pelliza fina compuesta de filamentos delgados, de
los cuales unos horizontal mente se extienden, y otros cnhie.s-

tos .se levantan, y á veces otros feblemente á los lados se incli-

nan. Quitada con una ligera frotación la peluza, se descubren
en gran número unos puntilos negros y espesos, que sin duda
respectivamente corresponden al sitio en que los filamentos ra-
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dicaban, y á veces no se ve la pclu/a; sino otra vegetación fda-

inenlosa áe color blanquizco oscuro, percibiéndose entonces de

allí un olor desagradable.

Me parece que la mancha indica el nacimiento de esta mu-
cedinea, oue los iilamentos horizontales son órganos que vege-

tan extenniéndose mas o menos por la superficie de la parle

acometida, que los Iilamentos erguidos son órganos de frueti-

ticacion de cuyos correspondientes estambres ó su tiempo se

desprende aquel polvo ceniciento y fecundante, que los fi-

lamentos lúnguidamente inclinados á los lados, son órganos

que no han podido tomar mas medros, y débiles sucumben, y
que la otra vegetación que á veces.se oliserva en la Cciiráda es

el moho, esa otra parásita, ese otio hongo cuyo jné es lilamen-

toso, largo, blanquizco y cuando maduia» negro, y que nace .so-

bre cualquiera co.sa (|ue se empieza á corromper, y que prin-

cipiando á corromper.se la Cenrüda, á veces sobreviene en ella

y con ella se confniide, y ijne de la mezcla del color cenicien-

to, del blanquizco y del negro, resulta aquel color blanquizco

oscuro que á veces se ob.serva en la Cenráda, y íiuc de la cor-

rupción de esta y del moho, proviene aquel olor desagradable.

Como la capa, según parece indndahle, es impenetrable al

aire almoslerico, y toda planta tanto vive de la atmósléra co-

mo del sitio en (pie radica, resulta que la Cenráda cerrando el

paso al citado aire, imposibilita las funciones vitales de las

partes atacadas, y como toda parásita se alimenta y crece con

el jugo de la planta .sobre que vive, acontece que* la Cenráda

chupando jugo de la vid á que está asida, mas ó menos la de-

sustancia, y como dicha mucedinea viene con otras jun-

tas en gran número, y las mas llegan á mezclarse entre sí y
confundirse, sucede que la vid acometida por lo común expe-
rimenta la destrucción de las partes atacadas, á la que por con-
secuencia del de.sórden (pie sucede en el movimiento no la sa-

via, sigue comunmente la destrucción ó á lo menos un notable

desmedro de las partes no atacadas. Por i\¡emplo, el pellejo de

las uvas destitiiiifo de las condiciones naturales de elasticidad,

no solo no aumenta sino que resiste al aumento de la sustan-
' cia que encierra, y se agrieta ó se seca ó se endurece, para

endurecerse ó .seear.se ó caer ellas dejando secas ó desnudas

las raspas, los pámpanos y los vástagos se secan, v por resul-

ta del desconcierto que sucede en ermoviniieuto de la savia,

los sarmientos ó pierden .su elasticidad, y mueren, ó sin per-

derla, experimentan un notable desmedro.
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A veces esta nuicediiU'a antes tie su elloresceiieia mucre, y
entonces no deja dañadas sino á lo mas deja abigaradas de di-

chas manchas las partes acometidas.

Me parece que la humedad excesiva, el calor templado y
blando, que las vides no estén en su zona ó en terreno apro-

piado, su falta de cultivo ó de arrec;lo, cada una de estas cosas

por sí sola ó ellas ó algunas de ellas juntas, son entre no.sotros

causa del desarrollo de esta niucedinea. Asi las vides puestas

en su zona y terreno propio, ((¡ue prácticamente se conoce

que lo están si donde radican dan respectivamente vino de

buena calidad) y á la corriente del aire libre, y a> sol de la ma-
yor parte á lo- menos de la mañana, y bien cultivadas y bien

arregladas, comunmente no tienen Ccnnidu sucediendo ñor lo

común todo lo contrario con aquellas á quienes alguna de di-

chas circunstancias falta.

El viñedo de Bini.salem, por ejemnlo, en general no tiene

Cenráda, porque generalmente tiene las circunstancias expre-

sadas, las vides puestas en lestes y carasoles, por lo común no

tienen Cenráda, porque el aidoroso influjo del sol, desde muy
luego les quita la humedad de la noche, y la Cenráda gene-

ralmente ataca mas las parras que las cepas, porque general-

mente las cepas y no las narras, están al alcance del conve-

niente calor que el resol uel suelo aumenta, y así es que las

vides comunmente menos están atacadas de la Cenráda, cuan-

to mas están al suelo cercanas: ella por lo común se ceba en

las vides mal cultivadas y mal arregladas, o puestas fuera de

su zona, ó en terreno impropio, ó en parages excesivamente

húmedos, ú hondos, ó sombríos, ó poco ventilados, ó poco ca-

lurosos, ó por el sol vistos solo por la tarde.

Se dirá que hay casos en contrario; en mi sentir, empero,

todas las excepciones son aparentes, como que todas tienen ex-

plicación en el sentido expuesto. En el corral de mi casa, en

Binisaiem, hay unas vides que extienden sus vastagos sobre

un emparrado que está á la altura de diez y ocho palmos del

terreno en que radican, y sobre un ramal de dicho emparrado

que está á la de veinte y cuatro palmos del mismo terreno, y
nunca han tenido Cenráda, con la circunstancia de que. las

uvas del ramal, han sido siempre las mejores y las mas her-

mosas del emparrado. Y es que por las circunstancias locales,

les alcanza el resol del suelo, aumentado, en cuanto al ramal,

por el do un terrado (|ue tiene á la distancia inferior de doce

palmos; y es que ven al sol desde la salida de este astro hasta

\
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la caída de la tarde; y es que en espacioso y despejado sitio

gozan de la corriente del aire libre aumentada por el (jue les

dan un portal que da al corral y otro que da á ía calle, y que

se lo comunican entre sí mútuamente.
IjA Cenráda en esta isla comunmente nace á últimos de abril

y en mayo; florece y madura en junio y julio, y muere en agos-

to V setiembre, asociándosele por lo comun el moho cuando

acaba por corrupción. Se han inventado varios remedios para

precaver nuestras vides de esta mortífera mucedinea; hasta aquí

empero ninguno, que yo sepa, queda acreditado sino el azufre,

el cual por médio de un tubo ó de un fuelle, que tiene multitud

de agujeritos en un cabo, se da en polvo á los racimos y demas
partes tiernas de la vid luego que se la acaba de deslechugar,

y al cabo de quince dias se repite la operación, la que otra vez

se repite al cabo de otros quince dias. Hay quien ademas azu-

fra las uvas luego nue empiezan á pintar, y se ha observado

que entonces cuando estas son maduras, tienen el color mas
claro y mas hermoso que las otras. El azufre en cuarenta y
ocho horas hace su efecto, por manera que si llueve en abun-

dancia dentro los primeros dos dias de haberse azufrado la vid,

se la ha de azufrar otra v^z luego de haberse deshumedecido,

ó antes si la humedad fuera persistente. Hasta aquí ha sido

inútil azufrar las vides cuando ya está formada la capa, porque

la densidad y espesor de esta, y la indi.soluble unión que con

la parle atacada tenazmente conserva esta mucedinea aun des-

pués de muerta, hasta aquí ha hecho para entonces inútil todo

remedio.

Tucher, jardinero de Márgale, en 18i5 observó la Cenráda

en algunos parrales de Inglaterra y Bélgica, de allí pasó á los

viñeims de Francia y mediodía de Europa, y en 18ol llegó á

Mallorca.

Se dice que antes de 184-5 no se había visto la Cenráda, y
muy bien puede ser, cuando repetidamente vemos modificacio-

nes de vegetales constitutivas de especies nuevas. Y se dice

que ataca á otras diferentes plantas, y lo cierto es que á veces

se observa en las partes tiernas de otros vegetales una muce-
dinea tan mortífera como la Cenráda, y que de esta no se se-

para sino por diferencias casi imperceptibles: es, en mi sen-

tir, una modificación que de la misma tiene lugar naciendo

en otra que no es su planta predilecta y nace, madura y mue-
re como y en la misma época que la Cenráda, y á veces se le

asocia el modo cuando termina por corrupción, y cedo comun-
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innite al a/ufrt> cnaiido so lo da oii el tiom|X) \ do la manera

que so da á la CVnrthln.

Se muestra sumo inlerós en averiguar c/mio y por don-
de so introdujo la Cenráda entre nosotros. Es cosa averi-

guada ya, que los hongos de cualquiera clase, dan semillas

microscópicas que en llegando á sazón, de ellos con fuerza se

desprontlon, y entiendo que con alguna cosa procedente de al-

gún pais que antes que nosotros ya gemia lajo el peso de esta

plaga asoladora, se llevaron á esta isla «'millas de la Cenráda,

que en alas de los vientos se trasmitieron á alguna viña y en

ella nacieron y se desarrollaron.

Porque Tucker, según se dice, fnó el primero que ob.servó

la Cenráda, se ha dado á esta el nombre científico de Oidium
Tuckeri; pero, según mi humilde parecer, le seria mas apro-

piado el nombre, de Miicedinea de las vides.
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APUNTES
I'AIIA LA IllSTOniA DE LOS PUEBLOS DE MAXCOIl Y DIXISALEM

HESPECTIVAMEXTE DE LA XATUKALKZA Y VECINDAD

DEL AUTOR DE ESTA OBRA (1).

Alanoor.

Puelilo (le la isla de Mallorca á media legua al Oeste de la

villa de Selva de la que dcqieiide. Parece <1110 los romanos lla-

maron Moas taiiri al territorio de Maiicor, que los árabes le

llamaron Manscor; y (jue desde muy en breve después de la

conquista, ya se llamó Mancor.

Puódese creer que en tiempo de los romanos bubo en Man-
cor un luco (2) dedicado á los manes y un templo consagrado

á Apis, los romanos creian ([ue en la concepción del hombre
asistian unos genios, que de ól so apoderaban luego de con-
cebido, que de t-l no se apartaban mientras vivia, y que en ól

quedaban después de fallecido: entonces llamaban Manes á es-

tos genios (,")). Enterraban los muertos principalmente en lo'

mas recóndito do los bosques, y de :n|ui la dedicación de los

lucos á los manes existentes en los cadáveres (i). Y pensando

que la divinidad tenia su ordinario recivo y habitación en los

árboles mas próceros del bosque (5), les doblaban la rodilla,

colgaban sus votos y sus lámparas en sus ramos, cubrían su

tronco de flores, colocaban irilinidad de luces en su contorno,

ó imploraban su patrocinio para (|ue los manes se aplacasen,

y no mirando ni acercándose á los sepulcros, sino con el rt\s-

peto mas profundo (0). Dedicaban los lucos generalmeute á los

(1) Arreglo y piibliró en IBia los de Mancor con motivo do la bendi-
ción de su iglesia nueva.

(2) Luco, viene do lueut, latin, (jue signilica bosque con.sagrado á los
dioses. Antón. Nebrij. Dicti.

(3) Manes, viene ile manemlo, latin. Carol. Stcpli. Dicti. histor.

(1) Carol. Steph. Dicti. histor.

(.)) (iuevar. opist. 1.»

6) Ovid. I'ast. ;i.
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manes v á los dioses sin ornato de lenijdos; pero si los cdifi-

cahan, los consagraban, particulariiieiilo á algún dios (7).

Sentados estos antecedentes, veamos si el territorio de Man-,

cor era bosque, y si en él hay vestigios de sepulcros y de tem-

plos. Sobre lo primero, lo atropado de los árboles nacidos y
no trasplantados en el lugar, y la infinidad de antiquísimos y
desmoronados hoyos de calera, evidencian í|ue allí hubo un

bosque bravio, que la mano del hond)re ha convertido en fruc-

tífero. Sobre lo segundo, abriéndo.se hoyos de alguna profundi-

dad, repetidamente se descubren es(|ueletos. Y .sobre lo liltimo,

no hace ciento cincuenta años, que cavándose en un terreno

unos cinco minutos distante, del casco del pueblo, y cabalmente

en el sitio todavia llamado Monlñure, al pié de una peña alta

y escarpada, en una hondonada sombría y profunda, en lo mas

espeso de la arboleda, se encontraron fragmentos de un tem-

plo y un becerro de bronce (8).

Así parece indudable que el territorio de Mancor era un

luco dedicado á los manes, y que en él hubo un templo con-

sagrado á Apis, que los romanos, tomándolo de los argivos,

adoraban bajo, la forma de toro.

No hay noticia de que en Mancor existiese población algu-

na en tiempo de la conquista, pero sí de (|ue el señor rey

D. Jaime primero tii/o gracia de su territorio á seis de sus

guerreros por haberse distinguido muy particularmente, en el

asalto de la capital de estas islas: subié el primero un peón de

Barcelona, ijue .seguido de los otros cinco, desalojé de una tor-

re á los sarracenos que la guarnecían, plantó en ella una ban-

dera, hizo seña con la espada á los demas y gi'itó «adentro que.

todo es nuestro. »
(ít)

El nombre, de estos bravos .se lia perdido en la noche de los

tiempos; pero los apellidos de los seis pobladores mayores tier-

rratenientes mas antiguos de Mancor, son: Martorell, Coc, Ar-

mengül, Maten, Bennassar y Morro. Y aun ahora estos apelli-

dos son nuniero.sos allí; excepto el de Bennassár (|ue hace

tiempo acabó, cuando en liíK) era el mas numeroso, yelde
Coc míe disminiive notablemente.

Deliióse estimar en mucho la hazaña de estos seis valientes.

¡7) Denter, 16.

(8) I.c encontró Jaime Morro y lo regaló al Sr. D. üuillernio Aliri-

dcscallar, dueño del cercano predio Massanclla
'9) Dcsclot, hist. coin|uist. Mollor.
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cuando sin ejemplar se les hizo la gracia del territorio libre

de diezmos y premicias; y muy hondas raíces debió tener la

^religión en el pecho de siis nietos, cuando tratándose en 15(10

de erigir en villa y rectorado el pueblo de Selva, se obligaron

á pagar al párroco la parte del diezmo correspondiente al cu-
rato, por cuyo motivo el diezmo de Mancor es coranlé, es de-
cir, de cada cuarenta uno.

Mancor en 1300 tenia quince vecinos, pero sin iglesia,

pues que sus moradores, en los días de misa para oirla subían

una colina contigua con doce minutos de pendiente áspera, en

cuya cumbre había una ermita y un oratorio dedicado á santa

Lucia, cuya figura en 1253 se encontró en una cueva vecina.

Este oratorio, ermita, v bastante terreno contiguo, pertene-

cian á una casa particular del pueblo, y no obstante este le

atendía como cosa propia, tanto por lo dicho, cuanto por la

devoción á dicho santuario, que era como es todavía grande y
general en toda la isla. Aumentando el pueblo de modo que eíi

li)8ü ya llegaba á setenta vecinos, y siendo sumamente peno-
.so para los niños y viejos tener que emprender tan repetida-

mente una subida tan agria y larga, se trató de fabricar una
iglesia, y si bien se empezó; con todo por oposición de los

mas, que por un exce.so de piedad reusaban sustituir por otro

el santuario de Santa Lucia, se paralizó la obra hasta el 2 de

Junio de 1594 en que el ilustrísimo obispo de Mallorca don

Juan Bautista Vic y Manrique, cominó multa y pena de exco-

munión si sin interrupción no pasaba adelante' la fábrica, y si

antes de concluirla, no se obligaba el pueblo á mantener el

ornato del templo, y al sacerdote que en él debía celebrar. Y
así se hizo antes de 1600, dedicándose á San Juan Bautista en

obsequio del nombre de pila del prelado.

Disminuyendo la concurrencia del pueblo en el oratorio de

Santa Lucia, v la de su dueño D. Miguel Amengual.Pro. que
tuvo que resiáir en la parroquial de Selva de que entró bene-
liciado, el mismo D. Miguel en 11 de Agosto de 1642 con es-

critura que autorizó el notario D. Sebastian Servera, cedió á

los jurados de dicha villa, la ermita, oratorio, casa y terreno

vecino, con todos los antiguos señoríos á él pertenecientes so-

bre el particular, y bajo las correspondientes re.servas y con-
diciones para la reparación y conservación del edificio y man-
tenimiento del culto, en la parte que fuese necesaria.

No puede lialier disputa sobre la verdad y validez de la ce-

sión por la firma—Miguel .Vmengual Pro.—que se lee al pié
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de la fseritura, v por la lirma—.Miguel Arniengol Pi"!).—(jue

se lee en otros doaiinenlos suscritos por el misino D. Miguel.

Armengol y Ameiigual (‘s un mismo apellido á lo menos en

Mancor, v no es la única vez (|ue un mismo individuo allí se

lia tirmaiio de uno y otro imxio. La casa paterna del cedente, ac-

tualmente se lirma Amengual, v no hace ciento cincuenta años

que se firmaba Armengol, siendo asi que en ella no ha faltado

la linca masculina de varón á varón.

De dicho cedente fué tio paterno D. Pedro Juan Armengol

Pro. y domero de la .santa iglesia de Mallorca, hombre de pro-

funda erudición, y que jxir las liellas cualidades que le ador-

naron, merece esiiecial mención en estos apuntes, igualmente

f

for las suyas la merece el otro varón docto D. Agustín Pol

*ro. y canónigo de dicha santa iglesia y también hijo de Man-
cor, y amlxis tlorecien)n en el siglo décimo sexto.

En 29 Junio de 1771, se puso re.servado en la iglesia de

Mancor, y el ilustrísimo obispo de esta diéteesis Ü. Francisco

Garrido, nombró para primer vicario al célebre Dr. D. Ber-

nardo Nadal y Grespí.

Aumentado mas el pueblo, y no cabiendo ya en la iglesia,

cuando por lo ordinario únicamente se celebraban dos misas,

se pensó en fabricar otra que fuese capaz, y efectivamente el

Sr. D. Guillermo .\br¡-<lescallar dueño del vecino predio Mas-
sanella, compró suficiente terreno de Francisca Bibiloni y al

efecto le cedió al pueblo.

Formó la planta el famoso arquitecto y matemático Padre

Miguel de Petra capuchino, tio del Dr. D. Benito Vadell Pro.

y entonces vicario de Mancor, y en 7 de Julio de 1800, em-
pezó la obra el albañil Pedro Hosselló (a) furios de Alaró, y
puso la primera piedra el citado Dr. D. Bernardo Nadal y Cres-

pí ilustrísimo obis[io de esta diócesis, y cedió á favor de dicha

olira el diezmo de secos á la mitra perteneciente en todo el

término de la villa de Selva hasta el 12 de Diciembre de 1818
en que falleció. Mientras tanto el predicho Sr. D. Guillermo

Abri-descallar y después el M. 1. Sr. D. Jorge Abri-descallar

marques del Palmer su hijo, dicho Vicario Vadell, y los pu-
dientes con su dinero, carros y caballerias, y demas pueblo

con sus brazos, también habian cooperado al adelanto de la fá-

brica; pero contradicciones, que nunca faltan para impedir lo

mas santo, la paralizaron por entonces.

En 1853, se incendió el altar mayor y una considerable

parte de la iglesia antigua, y fué preciso continuar la obra de
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l;i nueva. Se continuó pues á expensas del ilustrísinio obispo

de Mallorca 1). Antonio l’erez de Hirias, de dicho Sr. Marques
del Palmer, del citado l)r. Vadell ya cura párroco de Santañv,

del Dr. Ü. Hartolonió (¡ayá Pro. Vicario que fué de Mancctr y
entimces cura párroco de Alcudia, de un lej^ado que ai efecto

hizo el l)r. ü. Miguel Bordoy Pro. cura párroco oue fué de

Selva y después de Manacor, y de los pudientes y ilemás pue-
blos según va dicho.

En 27 Agosto de I8i5 .se bendijo la iglesia, ya casi conclui-

da: solemnísimas fueron las ceremonias religiosas: el coiv-

curso fué general del pueblo y numerosísimo del de Selva y
de otros comarcanos, y de la capital de la isla. Fué el orador

del primer dia el Dr. D. Miguel Ferrer Pro. y trinitario ex-
clautrado: el padre Ferrer fue lo que ha sido siempre: ameno

y erudito, y nunca estuvo mas feliz, queajdicando á la ofren-

ila la respuesta ijue dió Alejandro á su mayordomo: Alejan-

dro expugnada la ciudad de Tiro, marcha decididamente á ha-

cer lo mismo con la de Jerusalen, que .se ha negado á proveer-

le de víveres, está ya á |)unto de precipitar torrentes, de sd-
dados .sobre sus muros, cuando le .sale al encuentro el sumo
sacerdote Jaddo con los otros ministros sagrados. Se mii'an, se

entienden, se abrazan los dos, y lirma alianza con el pueblo ju-

daico, y con Jaddo corre al templo y ofrece un sacrilício al Dios

de Israel, y agradado del holocausto de incien.so inusitado en

sus ceremonias religiosas, le derrama copiosamente en el in- .

censarlo. Entonces el mayordomo de Alejandro le dice al oido:

«sed parco del incienso, que está caro, conquistada la Arabia

que le produce, le ([neniareis profu.samente. » Alejandro calla

y se detiene; y conquistada la Ai’abia, carga un barco de in-

cienso y de otros aromas, y le envia al mayordomo dieiéndole:

Con los dioses, no hemos de ser uvuros.

El orador aplica lina y oportunamente esta respuesta al [uin-

to de la ofrenua que va á efecluarse, y .se hai'e suyos de tal

modo á los oyentes, que entre los dos dias de iiesta, [iroduce

la exorbitante suma (le nuevecientas cincuenta libras.

Y asomando yo en el primer dia la cabeza junto al (jue jior

el peso de la ofrenda (|ue se recogía, apenas á dos manos el pla-

tillo ])odia sostener, recorrian mi mente las siguientes retlcxio-

nes: lié aijuí un pueblo, decia, que tiene actualidad y porve-

nir, ])or(juc tiene religión: la religión fortalece los pueblos y
los inmortaliza; el ateismo los enerva y envilece: un jnieblosin

religión, t*s la debilidad, la mismia, el desorden, la disolución
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social Que tenga una eivili/aeion; no importa; esta civili-

zación es solaniento material; y es lev eterna i|ue todo lo que
se funda meramente solire la materia, es corruptible y perece-

dero como ella.

La multitud de cirios, blandones y hacbas de cera, la ri-

queza de las vestiduras y de los vasos y de los ornamen-

tos sagrados, elevaron las funciones de la iglesia, basta el

grado (le magnificencia, ayudando á su engrandecimiento una

música brillante, y entonces se aglomeraron en mi mente otras

icllexiones también; si bien un culto sencillo, decia, es un

culto sublime; con todo fácilmente se convierte en un culto

árido y frió: las imponentes ceremonias celebradas con suntuo-

sidad,- bacen saborear indecibles emocioiu's al corazón: los puo
blos mas civilizados y los pueblos mas salvages, lian demostra-

do siempre una invencible inclinación á un culto pomposo y
magnífico: los asirios,. los per.sas, los griegos, los romanos, los

mismos indios, se distinguieron siempre por (*1 brillo de la'poe-

sia de su culto. ¿Con qu('( ostentación y fausto no previno Dios,

que su putddo celebrara las ceremonias de su religión? No es

el culto natural al bomlire? El lujo pues en el culto, es el len-

guaje mas natural jiara eiitender.se el bombre con su Dios.

La iglesia nueva de Mancor, ixs una nave de ciento se.senta

palmos de longitud con su aiicbura y altura eoriospondientes.

Maníor tiene un consejo eb’gido periódicamente por el pue-

blo á pluralidad de votos de los cabezas de familia convocados

á son de campana, el cual con el Sr. Vicario in capile cuida

de todo lo concernienbí á la idesia.

Mancor tiene mas de mil almas y de doscientos vecinos, su

principal cosedla es de aceite y algarrubas, tiene naranjas y
otras frutas, bortalizas, y algún ganado, granos, leguinbri's y
almendras, y su clima i's templado y sano. A unos do.sciento’s

[lasos al Sur, tii'iie una buena y copiosa fuente, con Inienos

abrevaderos y lavaderos muy cómodos.
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Villa lie Mallorca situaila á cuatro leguas al este de la ciudad

de Palma, al pié de unas frondosas colinas, al abrigo de los

trios del norte, y á la corriente libre de los otros vientos, en

una amena llanura poblada de viñedo y arbolado de frutales,

bajo de un cielo alegre, atmósfera despejada y clima saludable.

Su territorio actual en tiempo de la conquista de la isla, en

parte era del distrito de Canarossa, y en parte del de Inca, in-

ternando este un ángulo en aquel, y extraño no es que tuvie-

ran una figura irregular los distritos árabes, cuando todavía la

tienen comunmente los nuestros. Este ángulo empezaba en el

rahal después rafal (que significa predio) Alhacen ó Almornar-
cez después y hoy Rafal Garces, de ocho jovadas, (1) que el

Ojiiquistador dio á Pedro de Gastell, Guillermo Pons, y Pedro

de .Montroig. Parte de este predio, desde tiempo inmemorial,

se llama Son Monroig, otra todavía pertenece á Inca, y otra se

llamó Ufana y hoy Fónfd’ Ulaná, donde hay un pozo llamado

Pou Rabee, que según escritura de traspaso otorgada nir Juan
Rastard á favor de Juan Martí en 29 de enero de \\~í

y auto-

rizada por Juan Falcó, notario, ya en 19 de octubre de i580.se

consignó que antiguameute se llamaba Pou de na Rabeca. Di-

cho rafa!, según la misma escritura, lindaba entóneos con el

de Juan Terrasa, ahora Can Garrovér que parece es el ra~

hal ('.arroba, (que significa algarrobo) de dos jovadas, que el se-

ñor Rey dió á Rerenguer de Rebassa. Allí cerca está Es-Ras-
quéll, al-carria ó al-caria, (que significa alquería ó caserío)

Heni-Ra.sjel, de doce jovadas, que el Rey dió á Rerenguer de

Ampurias, y desde muy en breve se halia el casi;o céntrico de

Rinisalem, corrupción de Rcni-Zalel, al-carria de cinco jova-

das, do las cuales el Rey dió tres á Guillermo Seguér, y las

restantes á Bernardo Españyol. Seguidamente hay porción del

mismo casco llamada Rég, y luego otra llamada Pou-Bó, y no

léjos el territorio llamado Ets-Aujups, corrupción por este" ór-

(IJ Cada juvada comprendía diez y seis cuartoradas.
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(leu (Je las al-mnia^ Arrayá (([iie signilica ríe"!); de cuatro io-

vadas, Ahen-Bazzó, de otras cuatro, y AIkIucuIz, de seis, y na-

das todas tres por el Conquistador A los judíos tal vez eii aten-

ción á servicios prestados, como (jue dos judíos le sirvieron en

calidad de int(5rpretes (2).

Kl torrente de los siglos se lia llevado el nombre de otros

rahals y al-carrias citado .ángulo.

Kn la parte de Canarossa hay la aldea Biniagual, corrupción

(le Beni-Agog, nombre (pie después de la coru^uista toimi una
alguería de quince jovadas, que en el renartimieuto de la isla,

con las siguientes v otras muchas, cupo al Vizconde de Bcarne,

quien la dió á Bcííro de Centellas su porcionero y sacrista de.

Itarcelona, y este á Bernardo Agog. Es-Velar, corrupcio den

Es-Villar, cuyo nombre tuvo una alquería de diez jovadas que
el Vizconde di(j á Centellas y est(t á Juan Des-Vilar. Otra alquil-

ría de diez jovadas, llamada Sas Ceras, corrupción de La-Cera,

uiyo nombre también tomi'i, y que el Vizconde di(i á Centellas

y este á Bernardo de La-Cera. Al-cairia Rubines, de catorce,

jovadas, que el Vizconde dió á Centellas. Al-rairia Moraneta,

después y hoy Morneta, que el Vizconde diii á Bernardo de Vi-

llagrana, también su porcionero, y arcediano de Barcelona, de

quien pasii á Bernardo de Torreíla.

La huella del tiempo ha borrado el nombre de otras al-car-

rias y rahals del territorio de Binisalem perteneciente á Cana-
rossa, y aunque se conoce todavía el de las al-carrias Alcudia

I nombre geni^rico de cerro ó altozano)tLauzetha, D’ Yaman, y
Esturel, después y hoy por el mismo (irden Alcudieta, Lloseta.

Avamans y Estorell, con todo ya no son de Binisalem sino de

LÍoseta, desde que este pueblo es villa.

Como Rubines por largo tiempo fu6 la cabeza y llevó el nom-
bre del pueblo, débese hablar muy particularmente de ella. Su
nombre puede ser corruncion de Rubinesis, y compuesto de

Rubi pueblo de Italia, y de Nesis, isla adyacente á la Campania,

y lo cierto es que fué población romana* cuyos fundadores pu-

dieron muy bien ser asi ruhinitas y nesita.s*. .En su territorio

repetidamente, se han encontrado cosas romanas, de las que por

mis ojos he visto muchas, como vi que ál arrancarse una mul-

(2) Eran hermanos, y llamados uno Bahiel, que vino con el Rey & la

conquista, y el otro Salomón, que vino con este en su tercer viage á
la isla, y con los mensageros reales fué á intimar la sumisión á los sar-

racenos de Menorca.

17
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titud de nopales que entre una espesa arboleda radicaban en las

inmediaciones al sur de la casa del predio Bellveurer, y al re-

moverse la tierra para plantarse el naranjal que allí radica, se

descubrió un hoyo muy grande y en él se vieron capas de ceni-

za y trozos de huesos humanos medio quemados, y allí cerca se

hallaron muchísimas sepulturas y en ellas restos de cadáveres,

y junto á ellas muchas monedas dé valores y materias diferentes,

ya del tiempo de la república, ya del tiempo del imperio de los

romanos; aquellas monedas, que estos á mano de los difuntos

ponían al enterrarlos, para que sus almas, según creían, gra-

tificando con ellas al adusto y fuerte viejo Carón, lograran

pronto y cómodo pasage en la mísera barca de este por la lagu-

^
na estigia, y fácil entrada en el averno para los campos elí-

seos (3). Y no léjos de aquel sitio también se hallaron muchas
vasijas terrisas, unas de figura de lebrillo (4) y otras de media

esfera (5), y todas de la clase que Ambrosio de Morales en su

discurso sobre rastros de antigüedad del tiempo de los roma-
nos dice; «son de tal barro que ahora no lo tenemos semejantt',

y tienen una tez ó barniz, ó sea vidriado, aunque no lo parece,

de un color rojo muy diferente de todo lo que ahora conocemos,

y cuyo casco es firme y delicado, y se hallan en todos los luga-

res que fueron antiguamente de romanos.» Entre dichas vasi-

jas había otras de vidrio, de boca sumamente estrecha (6), y
que, todas, según se ve, eran vasos sagrados de los rpmanos,

esos vasos que usaban en sus ceremonias religiosas, y que cuan-
do la irrupción de los bárbaros cuidadosamente ocultaron; para

que por estos no fuesen profanados. Todo lo cual bien dejó ad-

vertir que contaba ya de‘la época en que los romanos quema-
ban los cadáveres (7), ya del tiempo en que les daban honorífi-

laj Natal. Comit. lib. 3. Mitholog. cap. 4.

¡4) El labmm en que se lavaban antes de ofrecer los sacrificios bajo
pena, según creian, de no ser atendidos por los dioses.

Natal. Comit. lib. 1. Mitholog. cap. 10.

(5) La pátera con que los sacriñeadores deiTamaban vino sobre la ca-
beza de las victimas, y en la que se recibía la sangre de estas para der-
ramarla sobre las sepulturas, y en la que los sacerdotes ofrecían vino k
los dioses.'

Omer. Odis. lib. 3 y 11 é Iliad. lib. 93.

(6) El guttue en que tenían bálsamos de buen olor con los que, después
de lavados, se untaban antes de empezar los sacrificios, y era de boca tan
estrecha que cada vez solo daba una gota.
Perez del Castillo, discurs. de la Relíg. fs. 463.

(7) Lucio Cornelio Sylla ordenó que se quemasen, y fuó el primero de
los patricios que mandó se quemase su cadáver.

Carol. Stepnan. Dictíonar. histor. Verb. L. Cornol. Sylla.
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Pa sepultura (8), v también claro se dejó ver que allí liulw un
luco (0) consagraJo ó los manes, á esos g'cnios, que, según su

creencia, resiuian en el hombre miéntras vivia y después que^
daban ón sus restos mortales (10), y á los que entónces, para

que se aplacasen* ofrecían sacrilicios en lo mas espeso del bos-

que, donde solian enterrar los muertos (ll), y nct acercándose

á los sepulcros sino con el respeto mas profundo (12).

En 1850 un amigo (13) me escribió que en años anteriores

' haciéndose una escavacion en una de sus tierras situada en Es-
Vilar, se encontró una campanilla de bronce (l4), una porción

de monedas de cobre del tiempo de Augusto, una gran capa de

ceniza y de trozos de huesos humanos, y consideróle cantidad

de pedazos de obra de barro de la clase que dice Ambrosio de

Morales. Y en 1860 otro amigo (13) me regaló tres vasijas de

dicha clase y de figura de media e.sfcra en el mismo dia que las

encontró abriendo una gavia en una de sus viñas, situada en

Biniagual. Todo lo cual es una prueba mas de que hubo allí

población romana.

Rubines en tiempo de la conquista era distrito segundario

(8) Desde la fundación de Roma so di6 sepultura i los cadáveres hasta
lá órden de dicho Cornelio, la que se dió en el aíío 785 de la citada funda-
ción, si es el que fué cónsul con Servio Sulplicio Gnlba, ó en el año 966 de
la fundación misma, si es el que fuó cónsul con O. Pompevo Rufoi A la ge-*

ncralidad de los romanos repugnaba la observancia de dicha órden; que
poco á poco quedó on desuso, y el Emperador Antonino Pió la abolió en el

año 139 do nuestra Era* restableciendo la costumbre antigua de enterrar

á los difuntos.
Carol. Stephan. Dictionar. histor. verb. C. Cassius.

(9) Luco viene de lucus, que signiflca bosque consagrado á los dioses.

Antón. Nebrij. Dictionar. verb. Lucus.
Si en el luce no habla templo, se hadan los sacrificios en los árboles mas

próceíes del bosque, guardándose siempre el mas profundo y respetuoso
silencio lo misms que si le hubiera.

Plin. lib. 19. cap. 1.

Y como solian enterrar los muertos en los lucos, ordinariamente los

consagraban á los manes de los difuntos que yacían allí.

'

(jo) Se llamaban Manes, ó manendo.
Carol; Stephan. Dictionar. histor. verb. Manes,
(111 Guevar. in epist. part. 1.

(is) Deorum manium jura sancta sunto.
Cicer. lib. 3 do legibUs.

(13) El célebre doctor en medicina D. Pedro José Arabl, do feliz me-
moria.

(14) El snmo sacerdote de loa hebreos llevaba una multitud do cam-
panillas pendientes de la la orla de su túnica.

Exod. cap. 38.

Y Numa Pompilio, segundo rey de los romanos, en las Constitucio-

nes para las cosas del culto, señaló análogos ornamentos sacerdotales.

(15) Jaime Moyá y Liabres, y las regale al Sr. D. Podro José Fernan-
dez del Cuelo, entonces gobernador de provincia de estas islas.
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(le Canarossa, con mezíiuila propia, que en 12óó ya cr!i i>,M(’-

sia y ocupabaha parte del ahora cementerio, rural, cuyo ,sitio

se conoce todavía con el nombre de (/’ irjlesia vcija) la; iglesia

vieja. A esta iglesia en dicho año se llevó la imágen de Nuestra

Señora, de.spues y boy de Lloseta, en el dia que fuó hallada- en

una cuevecita del vecino territorio de D’Yaman, y á esta igle-

sia los cristianos de los citados rafales y casorios acudian para

sus devociones y deberes religiosos, y así Ilubincs connt finí su

cabeza en lo eclesiástico, lo fué despims también en lo civil, to-

mando todos el nombre de rubinitas.

Algunos años después de la conquista, los judíos intentaron

levantar un pueblo aparte, empezando á edilicar una sinagoga

y construyendo casas en sus alquerias, los rubinitas se opusie-

ron fundados en que si bien aquellos tenian (\stas tierras por la

munificencia del soberano; con todo la gracia no era semejante

carta puebla, los judies en vez de dejar prosiguieron la obra

con empeño, y en un mismo dia amanecieron tapiados los por-

tales de sus ca.sas, y hubo conflicto v sérios disgustos,"^ los ju-

dios tuvieron que huir; pero los rubinitas tuvieron que pagar

y caro el valor de las judaicas alquerías. El ánimo de esta villa

todavía consei;va bastante grabada la impresión del hecho, y es

que hay en la vida de los pueblos acontecimientos cuya impre-

sión nunca se borra, sino que íntegra dura y sobrenada siem-
pre en la rápida cori-fentc de las edades.

Rubines en breve cníció tanto en importancia, que en 1270
su iglesia era ya parroquial, y en su capilla mayor dedicada ai

protomártir san Éstebaii, Bernardo Evinent, vecino de la mis-

ma, con escritura de 5 de diciembre de 1270, autorizada por

el notario Pascasio Poní, escribano de la Porción Temporal,

fundó un beneficio curado .señalando por cóngrua á su obtentor

un ('..sclavo, un buey, una casa, y bastantes tierras labrantías.

En 1285 estuvo representada en el grande v general Concejo

mallorquín para rendir pleito homenage al ftey D. Alonso III

de Aragón (16), y en 1500 fiuj erigida villa por el Rey D. Jai-

me II de Mailoica.

Rubines, Binisalcm, Rég y Pou-bñ, por este órdeñ, forman

una prolongada línea de norte á sur, y edificadas casas on sus

campos intermedios, la población ha resultado larga y angosta.

Siendo incómodo á la inaHor parte de sus vecinos tener que ir

(16) Eueron sus representantes Pedro Rexae y Bernardo Salom.
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al extremo norte de ella para eoneurrir á su ¡"lesia, en i,>00
se empe/ó otra en un punto cénlrien. En ella, ó si el tiempo lo

permilia, bajo un almez de su vecina plaza, la Municipalidad

noi‘ largo tiempo tuvo sus sesiones. De las tenidas bajo del íir-

nol, el acta mas antigua que be visto es del 25 de marzo de

1554, y la ménos antigua es del 20 de mayo de 1547. Allí, ba-

jo del almez llamado del círculo (Lladoner del ról-lo) sentá-

banse entonces el Baile <lel señor Rey y los jurados y los con-
cejeros de la villa, dando la caía al templo santo como llaman-

do al Eterno por testigo y guia de las resoluciones que tomaren.

Junto al tronco del famoso árlKil, estaban sentados los vene-
rables jurados de Rubines cuando en la Utrde del 15 de abril

dé 1451 tres hombres de á caballo enviados por Simón Balles-

ter, les intimaron que se le unieran con todos los hombres ar-

mados del pueblo; y la situación era difícil, como que este ha-
J)ia resuelto guardar neutralidad en amiclla deplorable lucha

fratricida llamada de Forenses y Ciunadanos, y Ballester habia

entrado á saco en una de las calles de la población (17), y con.
mas de mil hombres estaba acampado en sus afueras, y el go-
bernador de estas islas en el dia anterior se habia retirado de

Binisalem á Palma; y sin embargo aquellos dignos repúblicos

deliberan, y resuelven negar.se á la intimación,' y por boca del

primer jurado fyKcflrf en ráp¡ Mateo Osuna, contestan á los tres

ginetes: «Rubines es neutral,» y estos á voces replican, y el

pueblo reunido en la plaza agrupándo.se al rededor del árbol

venerando, grita: «Sí, sí, neutral, lieutral;» y los fres gine-
tes se retiran presuro.sos, y Ballester levanta el campo y se di-

rige á Llucmayor, y la prudencia lleva á los valerosos jurados

de Rubines tras los muros de la capital.

Era tempestuoso el debate en una .sesión que bajo del árbol

se tenia para la renovación del cuerpo municipal, cuando una
multitud del pueblo salia de la iglesia, los delanteros maqui-
nalmcnte se acercaron al almez, lo mismo hicieron los otros,

y con este movimiento empujados aquellos, se formó una olea-

da, que llegó hasta la mesa de la presidencia, y entonces el

Baile levantando la vara y la sesión, exclamó: Ya no lo veréis

ni oiréis mas. Y desde 20 de mayo de 1547 en que para dicho

(17) Parece que e.s la calle llamada del S.ico, y que por ello se le
dió esto nombre. Ballester, por el caminno do Inca (ahora carretera de
Alcudia) se dirigió en busca del citado gobernador, pensando hallarle
en Binisalem.
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objeto so tuvo sesión, el célebre loto y el nombre oficial de la

villa de Rubines, pertenecen á la historia, pues desde entón-

ces ninguna sesión se ha tenids ya bajo del árbol, ni se ha en-

cabezado ya con el nombre de Rubines, sino algún tiempo con

el de la parroquia de Binisalein y después con el de la villa do

este nombre. Rícese que una falta involuntaria de respeto f'ué

poderosa en aquel tiempo para abolir una costumbre secular,

y mudar el antiguo nombre oficial de un pueblo; pero según

mi humilde parecer, diríase mejor que fué un pretexto de quo

se valieron los que á tamaña innovación aspiraban. Desde mu-
cho tiempo antes, Binisalein por su situación céntrica, adqui-

ria preponderancia sobre Ruuines, por manera que ya en 9

de abril de 1451 dicho gobernador convocó á junta bajo su

presidencia en Binisalem, á ciertos representantes de los pue-

blos forenses para el 11 del mismo mes.

La epidemia contagiosa que en 1652 y 1653 tantos estra-

gos hizo en Mallorca, srdo se llevó cinco personas de esta villa,

y
aun ellas hablan venido contagiadas de otros pueblos. Tanto

liencficio, después de Dios, fué debido á Francisco Mascaré,

digno por ello de perpetua memoria. La suerte le dió asiento

en el Jurado, y su genio le dió el dominio de la situación,

elocuente su voz arrastra la del Jurado y del Concejo, y nada

se dispone sino lo que propone Mascaré, ([uien de esto supt'-

rior ascendiente hace un uso admirable: Busca y encuentra di-

nero, acopia víveres y medicinas, agencia y consigue .se aumen-

te el número de con'fesoreí, contrata médicos y sepultureros,

apronta carros mortuorios, crea una Junta de sanidad [de mor-
bérs,) y establece lazaretos, y un cordon sanitario, y una ex-

quisita vigilancia. En 14 ele julio de 1652 el pre.sbítero y vi-

cario Moscú Bartolomé Ripoll, se queja por escrito al Jurado

contra los morbérs, porque no le permiten ir á Llo.scla para

confesar contagiados y luego después regresar á Binisalem, y
se le contesta: «Podéis ir, mas no volver.» Rícese que el buen

sacerdote Ripoll iba á replicar: Déu en feríi lot, y que pronun-

ciada apenas la palabra Déu, le interrumpió Mascaré diciéndo-

le: Deu y cardó, y que de esta expresión tomó origen el refrán

mallorquín: Déu y cardó, diyuc 'n Mascaró, equivalente al ca.s-

tellano: A Dias rayando y con el mazo dundo.

Pasada la epidemia, se mando cerrar con pared los sitiífe en

que se habían enterrado muertos de ella, y Mítscaró hizo cer-

car de pared el sitio donde estuvo la iglesia vieja, sin perjui-

cio de que fuesen trasladados en tiempo oportuno los meneio-
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nados cinco muertos de dicha epidemia, que í jurando profun-

didad se habian sepultado en Can Dameto. Ksta pared, que era

de unos siete palmos alta, se quitó en 1822 en que se dieron

mayores dimensiones á dicho sitio, y se hizo la grande y her-

mosa capilla y el espacioso y bello cementerio que hay allí,

obra costeada de vencidos de censos análogos prévia legal va-

riación de destino, y sin gravámen alguno del pueblo (18).

La iglesia actual de Binisalem se edificó en el siglo próximo
pa.sado, incluyendo la segunda iglesia en su recinto, excepto el

campanario, que también sirve para la actual, y el portal ma-
yor que fué trasladado ;i esta cuando se demolió la otra. Al pié

del centro de las gradas del presbiterio, en una hermosa lápi-

da sepulcral, hay un epitafio que dice, que allí yace el cadáver

del Ur. teólogo D. Ualael Zidiater l*ro. y Cura Párroco de Bi-

nisalem, (|ue em])ezó á edificar esta iglesia, que la regió cua-

renta años, y que falleció en 20 de marzo de 17Í3 (ID).

Hay quien á esta iglesia ha aehacadí» suma pobreza de par-

ticulariuades y absoluta falta de buen gusto; pero un escritor

de nota, el erudito padre Cavetano de Mallorca, dice que el

templo de Binisalem es una de las mas hqllas alhajas de estas

islas (20), y con efecto esta iglesia es de particularidades muy
i'ica, y está de buen gusto bien dotada. El retablo de la capilla

mayoi’ es magnífico sobrcmaneia y de un gusto original y ex-
quisito, y el de la ca|)illa de Nuestra Señora del Hosario, y el de

la de San José, son de un gusto correcto en el orden compuesto,

como también el de la capilla de la beata Catalina Tomás, que
es ademas en alto grado magnífico. En obsequio de la brevedad

no entraré en pormenores, ni hablaré de otras muchas bellas

particularidades que en esta iglesia re.saltan. Y aunque ella m»

](arezca tal vez estrictamente ordenada á las reglas escritas del

arte, arquitectónico, con todo lo está bastantemente y á otras

no escritas que conoció tandjien su aniuitecto Bernardo Cabrer.

(18‘i Sieado alcalde.s lo.í doctore.s on deroclios D. Juan José Amongual
quo escribe estos apuntes, y D. Andrés Boltrnn. Regidores, D. Gabriel
Llabrés, D. Juan Pol, D. Sebastian Moy.i, D. Miguel Rastard, D. Barto-
lomé Villnlonga y D' Miguel Vicens. Y itrocurador sindico D. Miguel
Colom.

(19) El cura párroco tomó la iniciativa, y con él todos los vecinos y
muchos otros solo naturales de esta villa, y sus principales terratenien-
tes forasteros, costearon la obra con un fervor y desprendimientos dig-
nos del mayor elogio; hasta decir, quo las senoras y todo trabajaron
asiduamente en el pulimento de la piedra.

(90) Lloseta ilustr. p6g. :J0C. Obra impresa en 1710.
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Bella iglesia! exclaman generalmente los que la observan. Y es

que una obra niuica está mas dentro las reglas, aue cuando

rece que está fuera de ellas, y sin embargo agrada bien, y Ib'-

na cumplidamente su objeto.

Un viajero muy célebre y de las bellas artes buen conoce-

dor, Jüvellanos, después de haberla detenidamente examinado,

se puso en pié sobre el imponente presbiterio, y paseó por ella

pausadamente sus ojos, y poseído del pió sentimieuto tiue á su

obra supo infundir el expresado arquitecto y maestro de obras

mallorquin, ¡se le conoce, exclamó, se le conoce la intención

con que fué hecha! Exprosion -sublime de un sabio, que de-
clara, que la obra en su conjunto, por lo precioso, vistoso y
abundante de su piedra, por lo lino, rico y hermoso de sus

adornos, por lo alto, e.sbelto y elegante de sus columnas, por

lo elevado, espacio.so y grande de sus arcos, y de su bóveda,

y de su crucero, y de su cúpula, por la bella proporción, ar-

monía y correspondencia entre todas sus jiartes, por «n no se

1/M.e grandioso, que se deja -sentir v no explicar, descubre y co-

munica el espíritu religioso que fa ideó.

Apenas sus umbrales -se pasan, y la grandiosidad del tem-

plo ya se ofrece, y luego la palidez de los mármoles, v la espa-

ciosidad del crucero, y la elevación del cimborio, y siempre la

grandeza, y la riqueza, y la suntuosidad, y la magestuosidad,

y la pompa, y la magnilicencia, y la poesía del edificio lodo, y
en medio de todo este inapreciable conjunto, un tinte de respe-

tuosa -severidad finamente combinado con un tinte de tierna

suavidad religiosa y -se sorprende uno, y se le ensancha el cora-

zón, y á ideas grandes su,enteiulimiento se eleva, y dulcemente

se inclina ó adorar al Sér Supremo- Este fué el pensamiento, el

espíritu, la intención con que fué hecho este admirable edili-^

ció, y que por sí mismo hace conocer, aunque no estuviera e.s-

trictámente ordenado á las reglas e-scritas de Vitruvio y de Vig-

ilóla, y que no hiciera sentir un edificio niKzquino por mas que

estuviera en estricta correspondencia con las reglas mas puras

del arte.

,
Mas de cien años ha que una cuestión de cimborio puso á es-

te' pueblo en hondo desacuerdo con su cura párroco, y pocos

años ha que una cuestión del mismo cimborio na jmesto en cla-

ro cuál de los dos estuvo acertado en aquella.

En 1727 fabricó Cabrer la cúpula ó media naranja de esta

iglesia, y por remate le pu-so una elegante y magnífica linterna

en forma de pirámide, de cincuenta y cinco ¡lalmos de elevación.
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y (le veinte y cinco palmos y medio de diámetro en su mayor
anchura.

Sucedió en el curato del Dr Rafael Zahater, su sobrino Dr.

Nadal Zahater, el cual en 17i5 vió hendeduras en la cúpula, y
temió por la ruina del tem[ilo en ac|nella parte, y de.sile muy
en breve dispuso se le hicieran los reparos que estimó conve-

mentes, y reunió en junta á muchos ju'ritos de (\sía villa y de

otros pueblos de esta isla. l.^>s peritos de estos pueblos en sus-

tancia dijeron: j<La cúpula .«e ha sentido por que el peso de la

linterna la arrunia, y debe demolerse la lifiternu.» Y los peri-

tos de Binisalcm sustancialniente contestaron: «La cúpula no

está sentida, sino que ha hecho asiento, y el peso de la tinter-

na no la arruina sino (jue la fortalei'e, y no debe quitarse la

linterna.» Sin embarco, como medio de conciliación, propone-

nios dar estribo al cimborio, respal-lár l' olla <l' el rimbórl. Y
no temáis por el aumento de peso, porque, en obras corno esta,

el pesfTes sosten.» ¡¡¡Ah! si Labier saca.*;!: su cabeza fuera de

la tumba!!! ¡¡¡Ah! si 'ii Cabré Ircya el ráp de la Jossa!

Preocupado empero el cui-a por la idea de la mentada imina,

idea grabada con mas fuerza en su ánimo por el dictánien de la

mayoi’ja de los peritos, no adoptó el propuesto medio de conci-

liación, sino la medida del derribo (íe la linterna, y en menos
de un mes hizo dcsapaiwer de encima del alto v gi’andioso

dombo delgi’an templo de Binisalem, la hermosa jñrámidc que
dominaba la mas vasta y pintoresca V(?ga de Mallorca, situán-

dose así, aunque con toda buena fe, frente á frente con el pue-

blo, á eónlraposlció de (¡udsi tota la vila, dice el mismo cura

en su libro llamado LUhre Xéijre.

Tan lamentable estado de cosas fui^. causa de que se queda-

ra dos años al descubierto el sitio que antes la linterna ocupa-

ba, hasta que en 17Í7 en lugar de osla el cura hizo poner un

bajo farol que se cubrió con tejado. La cújiula con tejado tam-

bién se cubrió entonces, apoyado sobre altas pairdes, que for-

maban un cuadrángulo. Tiempo hace (pie en estas paredes

se observó multitud de roturas, y últimamente grande desni-

uel, y ha sido preciso derribarlas. Ahora se ha visto que solo

estaban someramente apoyadas sobre los arces torales, y que se

compoñian de sillares demasiado delgados para ser, como fue-

ron, puestos de canto uno sobre otro, de modo (]uc pór su ma-
ta construcción no podian contrarestar el. empujo de las jáce-

nas, el cual en breve hubiera causado su ruina y la de la cú-
pula con ella. Y esta cúpula, interpelándonos por medio de
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iiberturas, ñus lia dicho: «¿Oiierois que yo subsista mas tiempo?

Dadme refuerzos: en mi remate un peso como el de la linterna,

ó en mi cimborio un apoyo como el de un estribo.» Y ya la ci-

ñe un robusto aro de hierro, y ya la cerca hasta la correspon-

diente altura un fuerte y hermoso estribo, que partiendo del

arranque de estos arcos, i un tiempo le sirve de sosten y ador-

no, y otras buenas obras la fortalecen y adornan como también

su cubierta.

La parrof|uia de lUibines tomó por patrono al primero de los

mórtires san Kstéban, y por armas el áf¡;uila lleal, como sím-
bolo de forUileza de que estaba lleno el protomürtir.

Rubines, al ser erii'ida villa, lomó por patronos á san Jaime
el mayor y A nuestra Señora de la Asunción, y por armas la ve-
nera, e.sa concha casi redonda y llena de surcos profundos y
de color blanco matizado de rojo, que abunda en las costas de

indicia, y (pie los que vuelven de visitar el .sepulcro de Santia-

pi, 'Suelen traer cosida á sus esclavinas por insignia de«u pe-
reiíi’inacion.

Binisalem.al ser sustituida A Rubines, nada varió de esta en

cuanto A patronos y armas. Y la parroquia aunipie con la villa

tomó los patronos de esta, con todo no u.só las armas de la vi-

lla hasta 18Ü1, en que dejó el Aguila y tomó la venera, y po,s-

teriormente, por órden superior, ha tomado [lor armas la imA-

gen de su santo patrono.

En 18”20 el célebre almez del ról-lo, sucumbió bajo el peso

de sus años.

En Rinisalem hay una casa de las hermanas de la caridad (2 i).

Estas en 1XÍ7 empezaron A ejercitarse en las ocupaciones de su

instituto, yen I8b0 quedaron definitivamente establecidas. Era

la mañana del 8 de diciembri', y A la gran lestividad del dia,

se unió aquí otra lestividad. Una multitud de cirios, blandones

y hachas de cera y la elegante araña de lAmparas, arden en el

temnlo santo, los imponentes y magestuosos cAnlicos sagrados,

ya alternaii, ya se adunan con ías valientes y suaves voces del ór-

gano, primicias del c/lcbre Jorge Rose (22), el respetable Cuerpo

(31) Costeada por I). Jaime Moya presbítero y perpetuo director del
mismo establecimiento, y entonces ecónomo de esta villa.

(31'j Es el primor órgano (| no fabricó este famo.sn organero mallorquín,

y personas inteligentes opinaron que dicho instrumento nada tenia que
despreciar. Posteriormente sobre su base le han aumentado los buenos
organeros, también mallorquines, Portell padre é hijo, siendo cuj-a pár-
roco do este pueblo I). Pedro Vives presbítero, y después canónigo lectoral
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iminicinal en sernieírciilo ocupa líennosos asientos en el centro

al pi<5 ae las },M’adas del presbiterio, y en estas se ven aiTodi-

llaílas las primeras cuatro lierniaiias de la caridad de esta vi-

llg, mientras f|iie el preste revestido de capa pluvial y asistido

de los correspondientes <iinisti-os, les da el hábito entre las

bendiciones de una multitud de personas que alboffizadas hin-

chen hasta el iiincho de las capillas, y que después,, como en

triunfo, las aconipaítan á su morada.

Mientras tuvo liij'ar esta función {¡jrande, le tuvieron en mi
mente las sií(uientes reflexiones: En la caridail, en el amor del

hombre A Dios y en el amor del hombre al hoiidire, se resu-

men lodos los principios (iiiee! cristianismo ha esparcido en el

mundo, y que han producido la grande civilización, que ha

dado nueVo ser á la [lolítica, y nueva vida á las naciones, y
que es capaz de dispertar A las que duerman en el fondo de

la tninlia, y de vivicarlasy rejuvenecerlas y levantarlas al apo-

geo de la grandeza y de la gloria. ¿O simt portpid perecreron

en la Imrrasca las nacimies antiguas, y perecerán sin duda en

ella las modernas donde, son desconocidos los altos, los eter-

nos principios del cristianismo? ¿Y por qué las naciones que

los conocen, las que tienen esa áncora, se salvan entre las o.sci-

laciones de la bajada y subida de las olas en medio de la tormenta?

Y (lela caridad, (’omo principio de humanidad y de ('jrden

social, fuentes de bien brotan para el pobre. El rico da por

amor y no por carga, y el pobre nnúbe p(»r amor y no por ue-
ríícho, y por amor la l»*neflcencia pública ofrece orupan'on al

fuerte necesitado, v da socorros gratuitos al di'-hil indigente.

;.Y pobres empero'*las hermanas de la caridad, (|ué [lueden

dar? ¡,\ quú .son ante esta unción cristiana? ¡.Áb! Ellas, en

alivio déla humanidad doliente, se dan, por decirlo así, se dan

á .sí mismas como en limosna, y son como la caridad per.so-

nilicáda, pues (|ue en aras de la caridad, hacen el sacrificio de

sus mas dulces afecciones y de su propia [lersona.

En Binisaiem hay poca tierra (jue propiamente pueda decir-

se de buena calidad; pero suple este (lefecto la piovei'bial labo-

riosidad de sus habitantes y su buen gusto en el cultivo. Puo

(lo esta diócesis, y después siendo otra ver. ecónomo do esta villa dicho
D. Jaime Moyá, y últimamente siendo como és, cura párroco do la mis-
ma D. Miguef Alcover presbítero, y personas inteligentes opinan (pie es

el segundo do esta isla.

Bosc fabricó el órgano do la catedral do Sbvilla y el do la catedral do
Bruselas.
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(lo dooirsc t|ue no hay allí un palmo de tiori-a en (juo no se

vea la mano del hombre que con ahundantes abonos, perseve-

rante trabajo y esmeramo cultivo, le hace dar buenos i'rutos.

En Binisalem solo hay .tres fuentes, y todas de escaso cau-
dal, y de dos el agua no es muy bu^na, porque parece tienen

su venero ulla; pero hay norias, y casi no hay casa ni case-

ta sin una cisterna ó un pozo A lo menos, y la villa posee una
multitud de pozos comunes de la misma, «y que ordinariamen-

te la abastecen de buena agua. Entre estos merece especial

mención el llamado d' en Toireiis. (|ue se halla al este y á me-
nos de un cuarto de hora del casco del pueblo; su agua es mny
lina y buena, y aunque esta comunmente solo llega A la altura

de unos cuatro palmos, con todo el pozo jniede decirse inagota-

ble, pues que durante la sequía de 185Ú, cada dia .se sacaron

de (íl mas de mil cAntaros regulares de agua, y nunca ella se

enturbió, ni en ella se conociii disminución alguna. Parece que
el pozo cstA en un gran lago ó en una copiosa fuente; y hay
(|uicn dice (jue después de una gran ventaíía se le lia visto su-
bir el agua liasta rebosar por encima del brocal.

En li de octubre de 1022 Juan Miguel Mayol, dueño de

.
una tierra vecina de dicho pozo, pretendiendo ser suyo, intsr-

puso demanda contra los jurados de esta villa; pero vista la

jirueba que se remonto hasta 1135, por sí y los suyos, se apar-

tó de la causa y de su pretensión, y reconoció ser ciimun del

mismo pueblo este precioso pozo, como también el camino pa-

ra el |iüzo mismo existente desde tiempo inmemorial en la men-
cionada tierra, y asimismo el terreno amojonado adjunbi A di-

cho pozo, .según todo cxten.samente consta escritura autori-

zada por el (liscreto Juan FerrA, notario, en 18 de- diciembre

de 1021, la (|ue igualmente dice, que por este terreno también

pasaba (como pasa) otro cauiinn ya lli'al entónces por el que
(b'sde el camino lieal de Inca (ahora carretera de .-Ucudia) se

iba al castillo de Felanicx.

En el tí^rmino de Binisalem abunda id mármol de mezcla .so-

bre fondo blanco, ó azul, ó amarillo, ó rojo, etc. y el abigarra-

do de colores, y la piedra caliza de todas las variedades del co-

lor blanco. El grano de una y otra piedra es muy (Ino y sus-

ceptible de un hermoso pulimento.

La preciosidad, variedad y abundancia de la piedra de esta

villa; .se explican por los siguientes antiguos versos:

Uinisttfém, pédra viva

podra de dos mil coios.
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ton pediTñy sá y líennos,

sobre tola péílrn priva.

Piinisaleni p'neralmcntp tiene, las calles anchas, y las casas

hermosas y de nna arqnijeetura regular, y espaciosas las pla-

zas. Entre estas la de los Almeces, ahora de la Iglesia, es muy
grande desde 18á2cn que se demolieron las paredes de un ce-

menterio que hahia allí contiguo, y ademas muy hclla desde

18oo en que se desmontó el sitio de este cementerio, y se la

trasfornió en cuadrángulo, y se la adornó con hermosos preti-

les, cuyos asientos son de dicha piedra hlaiica caliza primoro-

samente labrada (25).

Ademas de su iglesia parroi|uial, tiene dos oratorios públi-

cos, el de- dicho cementerio y el de Hiiiiagual. Este se bt'ndijo

en 27 de diciembre de 17tí, y en la diligencia se consignó,

(|ue en ól no se pudiese hacer cuestación sin consentimiento y
expresa licencia del enra párroco, y aun enlónces .se ha di' ren-

dir cuenta á este de todo lo así recogido para darle este misino

la aplicación que bien vista le sea.

I^a cosecha |irincipal de líinisaleni es de vino. También co-

.secha aceite, azalVan, granos, legumbres, algarrobas, almen-

dras, frutas y hortaliza, y cria algún ganado lanar y de cerda.

Su vino es bueno, y sus frutas, principalmente los higos pa-

sos, son excelentes, y sus uvas para la me.sa, son exquisitas.

Binisalem es la cuna del llustrísiino Señor I). Jaime Terra-

sa presbítero. Arcediano de Mallorca, y el primer Obispo electo

de Menorca, cuya mitra venuució en 1797.

En Binisalem hay dos fábricas de alfarería, y algunas minas

de carbón de piedra.

Binisalem en 1051 tenia 400 ca.sas (24), 500 en 1715, y
ahora tiene 096. Con la circunstancia de que ahora es sin las

de Lloseta, .\yamans, Pujánt, Alcudieta y Eston'lls, en aque-
llas dos ópocas era con las de .\yamans y Lloseta.

Bini.salem tiene 5275 almas.

(3:)) En 18.54 so resolvi5 (|uo se hiciera previo Uictámon do una comi-
sión sobrd el modo y manera de efectuarse. Siendo alcalde el doctor en
medína D. Lorenzo Moya. Tenientes D. Guillermo Golabert y Pons y D.
Melchor Quintana. Regidores, D. Bartolomé Oliver, 1). Juan Terrasa, D.
Juan Bastard, I). Jaime Gelahert, D. Gaspar Llabrcs, 1). Juan Vila antes
Bastard do la Torro y D. Jaimo Moy.'i. regidor síndico, D. Antonio Vi-
lialonga.

Y en 18.55 se hizo, siendo alcaldes I). Jaime .Sampol, médico-cirujano,
y D. Antonio Borriis. Regidores, D. Pablo Verd, D. Jaime Bastard, 1).

Pedro José Payeras, D. Lorenzo Quintana, D. Gaspar Llabrés y D. .\n-
tonio Llabrés. V procurador sindico D. .Yndrés Tarrasa.

(-J4) Damet. Híst. de Malí. lib. 1. til. 1.
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POESIAS MALLORQUINAS
trládaa

d.’ os inatéx autor'.

cassAda de SA CÚVA de COANEGRA.

Cnnt primer.

De s’ antiga Coanégra (1

)

sa fónt áigos arrepléga

per dins puigs qui ’s curuculls

entre niguls

pár au’ estigan capeejánd.

Váns' aplegánd

á beczél) allá coloms

tot esbárts y esbartons

c^ui ’s un ralá.

Fán nit y sólen seslá

(1) (Caudanigra romanorum) Municipi romá qui parfix es-

teva en es siti dit encíire Coanfigra en es térme de la vila da

Sitnta Maria.
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dins sa cóva d’ en Bolo, (1)

(jui par¿\« un covarxó

á su ’llá dált un costé:

á cára de lena té

sa boca d’ amagatáya.

Degotís allá Irabáya

¡Déu sáb cuánl liá!

en bén forma

llagrimecjánd

y suspiránd

dins ella,

un’ obra bella

de sa séua paciénci.

Allá sa niagniücánci

d’ un grán témple naturál

resplandéx, y tan cabál

tán perfét
y

tan hermós,

que no póden obrados

f^rné semblánt.

Si dins ella penetránd

cents á cénts pams de fondári

y mil á mil de llar^ári

y d’ amplári cents a cents,

maravéllas gráns, presen ts

té lot uy observado.

Allá Iluñy á un recé

veuensé mil caramélls,

tots élls

un pelit, un raiejansé,

un mes grós, y tots tan bé,

tan Iluéns, que resplandéxen

emb blancó tál, que paréxen

órgas tot de plála fina.

(1) En témps d’ es bandecjíids, un d’ élls anomenkd Botó,

s’ amagáva dins aquésta cítva, y li dexa ’s iiéin que també li

donan.
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Tráts á tráts ah y ha cortinas

(le mil áltrcs caraniélls,
*

tots WHs,
bhlncs, vérds, y de lot coló,

emb tal disposició

posáds y tal simetría,

(jue ningú d’ el mon diría

que ’s-árt no ’hy hagués jugád.

Just y fíít es de Ciutíd (1)

un grán carré;

cuánd sa processo ja \é,

qui lin(*slras y balcíis (2)

gála l'an de tots eolós

emb vistosa cortiníkla.

A má dréta de s’ entrada

tal columna próst se tróba

que róba

al instant s’ atencio:

pura lU'u pe sa blanco,

abrinada, canalada,

per amunt dréla tirada,

y en lot corresponént:

per socál es pavimént
sa má d’ es Icímps li pos<\

(16 sa c6va es paladá

per capitéll:

pár que diga: Puntal Ixdl

som y fórl d’ asseguránsa,

som iiánsa de duránsa

y lirmésa de sa cóva,

ño perilla no qui jiróva,

d’ entra y passecjarshí,

[(“la som de degolí

(t) Á ¡yiiillórca per ciutáil enten6m sa de Páliiia.

(2) Sincopa de halcóns.

18
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com á pédra duradé,

y duraré

íánt cóm pédra durará.

l*er assí y per allá

hermosura tál s’ ajunla,

que m’ idéa se rcmunla

y rés pug di.

Un dossé ¡)lanlád aquí

y un ninx allá planlád,

un allá su’ llá po.sád

salamons y tanta cósa,

que s’ hi pérd es qui s’ pósa

y dir inténta.

¡Que grán plássa se présenla

ala vista d’ aquell tórl

qui desprecia la morí

Y abismes cuánlrapássa!

1)e columnas tola clássa

cnsá y enllá sembrádas

V obrádas y alsádas

á suspirs do degolis,

qui parexén bláiic vernis

ó mábre tí.

Y no pára lot aquí:

áltr’ abisme mes endíns

de prodígis lé tanl tíns

una baldo:

no té claró;

' y emb oncésas,

tolas y cuantas bellósas

lé, se veuan bellaménl.

Llúu y brilla resplandént

gornisáda dret liráda

dált un áre, qui l'á s’ entráda:

y pirámidas s' esténen

per amunl, y ’s-árc sosténen

emb hermosa coinpelénci.
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Mes envant rein’ es silénci

es respecte, s’ aterró,

y cáus’ admirado
d’ altrc témple sa fíiandésa

y sa rarésa.

Fonda rotunda,

en tu s’ enfunda

llóc, fose, callád,

dins soleditd

misteriosa.

¡
Y (ju’ ets d’ hermosa!

¡Y qu’ éts tu de bén obrada

séns essé de nians tocada ¡

Y no 'liy fa res

aquést norrés

que fosca déim:

inés dols áhy véiiu

lluni cnccnént

qu’ en sol ardént:

lo qui ’s rés y lo quí ’hy fii,

es qu’ en tu ré.s llécj no ’hy ha.

Éll dos portiUs

y no tóls cuiUs

i’ entróda fán:

éts ;\lta, gran,

qui pams en téns

més de docénts:

peña viva tot tayada,

y corresponént formada.

Es ecsel-lént

ton pavimént,

séns pondera: . ,

j)h\ com sa ma,
ílis y unis,

de tón bón pis,

que d’ es sigles sa polsína

el fé de califa fina.
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Y la cucuVa,

no ’s coinscvuya:

qu’ és no ’s pócl di

de béll y tí:

ainunt inspira

á (|ui la mira:
^

es sublime, fíian, redona,

es par lu díí^na corona.

Y ¡cósa ’slriiña!
• '

éls lol’ estaña

séns defíolissa,'

pluja quí frissa
'

per su dcimint '
!

'

sua dins puní,

qui ’s cóm pica de balisme;

¡(juín Iresó dins un abisme!

Y axumora
sa suadora

pluja ’n nvislóri,

dins balislóri,

quí ’n romón pie,

séns sabrersé

sa demés per honl s’ (Ui \a

ni per bont ¡tod \essuña.

¿SecrtH vi\óri,

dus íi memóri ’

antigs t'éts grans

cuónlre ’s pagans

en solerranis

dins esbarranis?

Per lo qu’ éls y i)i\r que foras,

encativas, enamoras. '

ü’ aquést temple p’ es deíóra

lámpóc un d’ es pásm no cóbra,

una cósa jó se mira,

já se déxa, jó s’ admira

óltra cósa seguidménl.
'*>
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Axí succcssivaménl

cósas mil se van miramJ

y mil állras admiráncl

una que s’ íillra millo.

Assi d’ assá un Ileo

prém, cstréba, va seiAand

sa fíiin vólta, re.squillánd

eml) sas ungías pe sa térra.

Alié d’ allá eóm en guérra

están sérps enrodilládas

de caramellóns formádas
de négr’ y vérd degolís,

naluráts tant, qu’ es precís,

de prim conte mirarlas

par podé distingirlás;

naturál es mes peró

que tot axó,

un qui fá cantó posád

bén abos.sád

cmb un capot de pagés,

á (|ui ’l se mira paréx,

qu’ es eos gira, malavécja,

Y cáp y cára falsécja

á (jue ño ’l pugan conéxe.

Just y lét es al paréxe

un fadi-í qui d’ ivernáda

prén párt de sa malináda
en eslássis amorosa,

parlánd cmb sa séu' hermosa
torteréla galanxona,

qui oréya be li dona
es vésj)rc

pe .sa tinéstra;

y de improvís

t'án peejádas bón avís

que colcú vé caniinánd,

es xépaxép al instánt
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féssa, prósl ella s’ en &nlra,

’

y prósl óll pega sempenta

ir es capot á sa'capulla’,

• la se posa, sóls Iraulla

á que no sápin qui és:

fiV musclét Óóm qui no ’s rós

y se gira do través.

Y jusl dosprés
,

de piyüd lloc escabros

galanías, corredos,

á gr;\n altura,

pléns d’ hermosura
Irobansó y d’ interés

Més endins no se veu més
([ue fondíils sens’ esperánsa

y del lot en v;\ se cansa

es (jui vulga passá 'miinl.

Méntras qué fosca callénd

réin’ á sa segona cóva,

á sa priinéra so Iróbá

un conlrást pie de consol.

Seguid éntre seguid vól

de coloms cént qui Iraspéssan,

állres cént allá se Irássan

un viur’ iguál.

Per demunl un gornisal

un colom de cóll turquí

desiejánd no sér fadrí, (1)

iníla ’s gavácx, inarruquéeja,

estén sas álas, vollécja,

traslornád ó já s’ arrufa,

ó bé já sa coa ’slufa

y per el contorn agrána,

es cáp álsa, s’ engalána.

(1) Sér, aféresis de essér.
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y l'eslécj’ y obsequia,

éinb linur’ y eorlesía

una coloiuéi’ hermosa
(juí se móslra desdeñosa

ó par mes obblijíarló

ó par vcurc si s’ amó
es tan lina com paréx,

y á la li se rendéx

Y s’ ajermána

perqué sois li vé de gana.

Coloiii állrc mes envknt

cáp y cóll va pentiiiánd

á sa séua dols’ esposa,

y ella ’mb so béc de rósa

castaraént ja ’l-acarícia

y emb honesta delicia

9S séu có se comunican

y es séu amó s’ esplican,

amó qui no té maldad,

guardandsé fidelidad.

Y si suspiran,

solamént es cu;\nd se miran
un de ’s-c\llre separads

ó bé cui\nd están plegáds

sénlen á més no podé

sa virtud d’ es bén volé.

Una coloma su ’lh\

es colom relléva já

qui per élla ’slá covánd.

Emperó lo qu’ entretant

més enternéx,

es mirá com apaxéx

ítllre colom es séus lilis.

Es menjá nu’ en mil perills

ha pellucciíl emb un dia,

d’ es gavácx, emb alegría,

par mantcnirlós se tren.
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Amó bóna no té préu

iuluc éntre ’ts animuls.

¡
Cuántas los racionáis

bónas llissons

aprende de los coloras

póden si los óteréx ¡

Amo bóna los unéx,

bón amó ’n lídelidád

los mantón ajermanáds,

d’ un á ’s-altre bón amó,
tot es pés de s’ unió

cóm milló pód ajeujéra,

y res déxan enderréra,

puis á la fi

par los sóus fívs mantcní

y de sa boca s^ ho tréuan. -

Totas sas cósas atréuan
,

que dins sa cóva s’ encuántran,

totas pasman y cncántan,

totas convidan,

totas mos cridan,

tots anemhí.

Ais es dit quí ’hy vól vcni.

Vhnt sefgon.

Y més do cent á la una
es dit álsan, y tntduna

esclamánd: Jó ’hy vuy vení.

Junta tiran, y suxí

fán un majó
par que don direcció.

Sa primera providónci
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es que fasscn diligénci -

dos ó tres d’ es coinpañons >

en mir;\ cóm es coloms
acanálan á sa cóva,

y en véure cóm se logra

dedins enlró

y sa boca cóm tapa.

Dit y fét, en res so lorban,

áhy \án, eu véuen y tornan •
doñánd per relació, ¡

(ju’ es coloms cóm un libbló

(le llenegáda

pássan s’ cnlráda

d’ aciuéll avénc sense 11, (1)

y
qu entrevessónd un pi

ílórg y val(>nt

d’ Alt sa boca, béllamént
fermándli iórt un ternól

s’ amollAvan par avAll

sénsc pó de mal aczá

tots es quí ’hy \ulgan entra,

y (]u’ uns lilAcs sa surtida

teñir pódon impedida.
Y se reb ésta nolici

par tot hóm cóm á pro|)ici,

y de pie y sórt igual,

y omb apíáus general.

Totduna ’s Vicario
{
2

)

aclamód ja par majó,

lét á propósit

par cui(Iar.sé d’ un depósit

y par fé provisions

y da disposicions.

( I) També ’.s din: ,\vénc de son Pon:

(;2) D, Juan Vérd, prevére y vicari, de Can Seda.
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oída manda despedí

tol hóm de que duga vi

y pá bucxáca també,

y éll bón aplég ja té

de rostids y áltras hérbas,

perqué méy, en niguns térmes,

si sa cassáda

fos esgarrada,

fos un cuátre per derréra;

fersé tróns á sa casséra

y després par está bóns,

á sa taula fersé tróns:

sémpr’ en báuxas cóm aquésta

lo aui résta fa la testa.

Y es vicári Beyé (1)

qui compóndre sab y bé
un paráñy á sa raontáña,

compón emb máña
de ’s-avéne sa tapadora,

de tílács fént cubertora

pa sa boca, qui bastas

y qui tota I’ abrigás.
^

En Juan Xéu (2) diu que troba

(juG sa gábi de fé obra

á 1’ iglési y es tcrnál,

tot es cabal

de réts, cerdas y guions,

acabávan sas raons .

y repáros de los qui,

iemo tengan d’ enti'árhí.

Tot compóst, alegramént
de bón malí noslra gént

á sa plássa reunida.

t

(1) D. Antuni Micolaii, próvere y virari, de can

(2) Jnan .Moya de can .Xcu, inéslrc d’ obras de dita Vila.
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eslíi pronte de partida.

Ób sa márxa ’n-Amenguál (1)

dcmunl un áse teuríil,

(jui ’l-áiíy passád era ruc;

riénd diii: bravecjá pug
que euálc dáll Vá.se millo,

y donándlí puílidó,

álsa ’s-áse ’s cul y cáu:

liráu, d’ áses bravecjáu,

diu éll,

ménlras fá tlramuxéll

par fugí de lál asada:

s’ álsa ’s-áse ’mb revulgáda,

y éll já ’hy está deraunt,

y escíama: Torn á puiit,

rccordáu si olvidáu,

que tol bón caxallé cáu,

y tot bón áse s’ axéca:

paráula sána, discréla,

¡i rcspónen en conjunt.

En Juán Xiin (2) va su junt

dált un á.se repelénc

oriolénc

y renoué y niló:

en vá li dona bastó,

perque cuánd no bráma, susta.

En Kopásso (3) ’s pás ajusta

demunt en Bláu,

áse de páu,

áse quiét, bon pitót,

qui cora que tenga fét vót

dé siléns’ y castedád.

(t) D. Rartoméu Aincnguiil, de can Aincnguíil.

(2) I), .tuan GelalKTt de can Xim.

(5) D. Jautiie Llabrés de can Uopasso.
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P’ es micj de lots aviíid

s’ alica ’s Vicarió,

qui vá dált un arrió

com un agli\,

y demunt éll lánt li fa,

(|ue li fa fé

borinéls á té qui té.

Y en Bísbe (1) vá d’ cspáy

dált un áse coa d’ áy,

erab sa capa ’nrevoltáda

puis té pó de sa roáda:

aquélla capa famosa, (2) ,

veya tánt cóin venturosa,

(jue son pare li dexá

y qui son ávi casá

y passánd de máns en máns,

per cspáy de cincuánt’ áñys

casá tota sa (ioléta. (3)

Coa coa, fént la dréta,

fént sa via, s’ en venia

y dáxo dáxo seguia

dált sa ruca ’n (¡uiém Pons; (4)

no sé per quins emperóns,

empero passá de^ánt.

En Tenrál prén al inslánt

de nás de nás sa soméra:

en Nitó se desespéra...

es cáp álsa, ’s morro ’rufa.

(1) 1). Jaunio Salom, l’rcvére, de can Bísbe.

(i) Sa cüjia de can Risbe, per ccsel-léncia se dt'ya sa casa-

dora, de taiit que la dexavan par casií.

(3) Sa Goleta, aiitigament s’ Alicaria. Es una part de s’ an-

tiga Rubines.

(i) L). Guidm Bous de can Píms. Tenia una soméra véya y

per bérba li ildya sa i'uca.
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y ’l-alh\rga, xucla, bufa,

í-iu moslrand tolas sas dónls,

y Irons rabénls

fá ’s galán
l
jovc,

' par mes agradá á la jova:

VAi i íó fá lo que pód:

en Bláu ádue pren es trot

y procur’ árranibárshi:

¡
qu’ eus he de di

!

En Coadáy, lins y tot,

s’ en hí vil do bol de bol:

y per rnoménls

acudéxen y eorrénts

állros áses d’ els <>ntons;

lots se déxan de raons,

tols la vólen Ireure neta,

y tols já ván eoa dréta,
'

eáp ált, oréyajuñida

y tánla boca, fort cridan,

que la vcMcn feslecjá.

Y com süien coinensá

per honl ets állres acában,

es compáñys sáben

alurá tais arriádas

per lirlud do baslonádas.

Y tols élls, lots, més de cent,

qui já no 'n sé ’s cáp d’ es \énl,

en bislis do ¡ola clássa,

ván á tu véns á tu jiássa,

y enib gusl y alegría

y onib ])áu y armenia

y de bona volunlád;

ío qu’ es més apreciúd

que sa plál’ y tot ’s-íir junl,

qu’ en surH d’ semblánt punt
ni riqués’ áhy ha sas minas
sino cambras y reñinas.
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Berbas fént sémpr’ en el cás,

sas cspil-las á Pedüs

es conipáfiys lénen giradas,

sas Torras hán trabucadas,

hán passcVd es poní Trencid,

son Jordi hüin Iraspassad,

son Fonov y son Palóu:

en Miquel (1) sént es ranóu,

tréu es cip, y diu: jó ’hy véng,

y nóstra gént

prest ’l-adinét y de bón grad.

Son Antem han ja dexád

son Fiól déxan dorréra,

y traspássan son Verdera,

y arriban á son Credo.

Én Juán Nim diu concedo,

no tot ha d’ e.ssó xerrá;

un roég hóm de pégt\

su sa fónt aquí Irobada

V doná coica besüda

a un ó micj cortero:

tols á tan bóna rao

se fán vinénls.

Es un gust en con linón t

roslids vóure cóin desnóssan,

panéls vóure cóm dcslróssan,

y cóm tols, fura capéll,

ión la rúa ’n es clotóll,

qui sa fónt y tot s’ en riu,

(le vóure que nigú diu

á s’ áigo que fás aquí.

Presseguóxen son canii

en conversa sómpr’ alegra,

y tols cáp á son Torrólla

(1) Ü.'Miqiiól Palóu de son Palóu.
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á fcrhí nil.

Arriban, y (iosxondid,

alégre, gu;\|)o, contént

’l-i\mo (1) suri y tot atént,

sa cása, tot cuánt áhy há,

tot ho pos’ á son maná.
Y sa níadóna

(2J
gojosa,

lán ainábble, com hermosa,

viva lánt, com vivarona,

surt y los dona

, de bon có sa benvenguda.
Félas tolas las degudas,

arranjád tot es corbám,

á sa cóva tots s’ en ván
par dexi\ la ráuj’ armáda.
Frenen sa comallaráda,

y dexánd son Olivé,

son Fou s’ en vé

an á qui ’s-avénc perláfiy,

alguns áhy ván:

un la lléngo fá '1 momént
diénl:

¿Qui h;\ ’n cása? Qui ha ’quí

Sa madona suri, axí

á lo refíiu,

fénl es fuñfúñy,

cóm que vénga de mál grád.

¿Qu’ es (jue v(M? diu aviad,

an es qui niés prop está.

Vos veniin á convidá,

respón éll emb eorlesía,

á vos y la compañía,

á sa vég’ y es coloms.

(1) ’L-amo ’n Ainado Galafat.

(2) Madona Isabét Grespí.



Y fénl ella margayons,

Y pcrols y jubanéts,

y espants y miraclMs,

dona ’s vént per escampád

.

Dur’ encára ’s remugad,

cuánd fént es fuul'úñy també,

’l-ámo s’ en vé

fasóls sém])re mastegánd,

sémpre parland

micj escaldad

y micj Ircncíid,

iíns qu’ al li sa coslelléla,

j<\ se lleva sa careta

y los fá envitaqühül,

dicntlós: ni \uy ni vñl

que ningú cas es coloms.

¿Par un no mil margayons,

madona voleumos di,

cuánts en féreu par un sí?

li diuen: y bon xerav,

diu y diu, y escanda y,

estabó y potadétas,

fü y fíi V paradélas.

Y lol.s giran cap en coa,

y rol-lél tan pe sa proa

\éur’ ahonl han de dona.

En Mitre (1) diu: vuy i)roposá,

¿ Ulrim sí ’s pod impedí

es cassa coloms a\í ?

Y pésáds ets emperóns,.

se resol, <^u’ en (iuiéra Pon?,

,s’ en vaj’ a Santa María

y fassa vía it-. :

y diligénci

(1) D. Míirc Salom de cal Ardika.
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par (eni una llecenri

(le sa señora d’ es ll()c.

l'artóx y loma deeí'ip,

(ju’ a(|U(';sla nóbble matrona
al i lisia nt par lol la dona

y per escrit y firmada.

l’rénen sa capamunláda
es compañons,

y en es cóll es guions,

réls y córdas y ternal,

y sa gábi, tot cabál,

jíi s' en pujan lots y junls^

jíl s’ aturan cáda puní
par no rcdob\ fins báx,

par ana no ’s veu encáx
ni de grapas ni á Ierra,

en Borras (2) un péu esbcrr

y llenéga de costad,

és capi^ll li fucj d’ es cap

y prén es vói

Ccira de ncfiál y sol,

Í
ar aváll coni ún auséll.

ént aquést tirarauxiíll,

y anadas y vengudas^

y donadas revengudas,

y baxádas y pujadas,

y revólts y llenegádas,

y sénso cul es calsons,

sénse solas ni lacons

á sas se billas,

arribám á unas matas
(jui la cort fán á s’ entrada
de s’ avénc lan desicjáda.

(1) Dona Isabel Crespí.

(2) D. Andréu Borríis de cSn Borriis.

19
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y lols ja (lilis (illa miran,

y molls una juidr’’ áliy tiran

y s’ oroya ’n vá prosónlan,

póniuo cauro no la sénlen,

y admiran sa fondári

y sa Kí’antliii’i

ir miuóll abism’ imponénl,

y admiran es porl(ínl

de ac]U('ir obra natural. *

En Xén diu: Irób que mes v.\l

d’ es pins que tenim presen ts ,

tayárn’ un pérque no ’s témps
de témps perde superflux.

En Gamét (1) scnse mes sus,,

lira tira, toca tocar,

destral já don’ k sa soca

d’ xin (|ui ’s bó par una biga,

un guk) ’s cápdcmunl Higa,

.

• y axí cóm vá tayánd

ván cls áltres estiránd:

éll já crux... já se dobbl('*ga...

já cáu... já eási n’ apléga

y n’ cngruna cinc ó .sis,

y trastoca d’ improvís

es renóu de .sa caiguda,

’.s-éco Ilárg de rebatuda

per dins sa cóva ressóna

y per lot ’.s-cntorn retnina

de peñál an peñalá.

Totduna el fán c.sbrancá

V sa .s()ca já lermáda,

íi redobblan estirádas,

y tán fór.sa tan tinént,

qu’ es romp repentinamént

(l) Guiéw Qll (a) (JauK'l.
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(’s fíuió, y lols redólan,

y lols líiií lo que no A olcn,

puis fán sólalas per íorsa.

Es guió tornan relórsa,

un nüu f;\n de mariné,
estiradas y també
li rcdobblan emb ardo,

'

'
s’ estira... ronca ’s guió...

y á la fi

ténen es pí

díilt s’ avénc cntravosstid.

En Ikitrán (1) diu: es filies

posa vuy no mos convé,

romanéiu cóm un ferré

sénsc carbó,

si los rób’ un robadó.

Aném tots á deseansá,

y vendrém tots á tapa

(lema ben dcniatinada,

tenim la vog’ arrancada,

emb un moménl,
demá tot esta corrénl. '

.

Y respónen: bén pensid.

Es sol ja s’ es cnraniid,

y risos, segons coslum,

es riys 'de llum

dona ji per despedida;

emb sa \ist’ einnebcída

el miran y per moménls
’l-esiin de vista perdón

t

es compañys cuiiul éll declina:

éll de lüsa ’lecxandrina

y de perla micj coló,

,cmb un’ uvada ’n redó,
•

• (1) Doctor cu drCls D. Aiitlrcu Di'llihn ilc civs Mi.ssé.
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tiñy (le la rima ’ls enlons:

se íir’ á íons

y iVi

d’ el má
io^^aléra rcsplaiulénl:

converléx ea log ardént

lols es niguls,

y lol ho umpl
ir encós y béll csblandíí:

revestid vii d’ csplendó

y de glór’ y mageslád

par liinl’ o nu^s clarcdád

du demá cuíind duri ’s dia,

pereju’ es si\b cítm es sabia,

que si ’s colga glories

es sol, s’ axéca gojos

y pío do Ibim.

La má, la rima, es niguls,

tot perd claró

y aquél! rain de Iristó

sobre c6 de quiscun vé

que quiscú sobre có lé

cuánd trobád personalmént

en es solémne momént
de teñí ’s sol bóna posta,

veu sa fosca qui s’ acósta.

Frenen s<á capavalláda,

¡
ay per() ([ue son dobbládas

qu’ es més mal de debaxá

un mal Ilóc, que de pujá.

Ja son báx, fán son cami,

y á la fí,

passán já sa torrentéra,

y son já á son Torrélla

emb salvedád.^

Contan tot lo qu’ ha pa.ssád,

til per randa tot ho diuen.
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y lols riuen y s’ en riuen:

passüd es bé y es inul,

tot es iguál,

sémpre din madó Recláma
cuand es fláto li esbráma.
A posa péu deváll lanía,

’l-amo din: bóna paráula,

diuen tols, féiit reverénci,

sa mes dols’ obediénci,

digné un frére,

y més bavenlhí cóm ára,

bóna talént,

bóna raénja de presen
t,

y bón’ aigo, y bóns vins

de gusls distínls,

de sa pánxa Irescados

registrados

y fins á ’s-ultim recó,

y cólcun engañado,
ros y herraos,

oloros y amoros,

y lán íí y tán diléele,

que si un no lí vá ’lérta,

cuánd vól no ’l déxa partí.

Parlánd axí

siti prénen á primé
sili que vé.

Es Vicári presidéx

y sa l:\ula beneyéx,

y amén diuen conténls,

y s’-estérn, no fan ni jéns:

y si no párlan ni motan,
es sóls pérque tola boca
qui ménj’ y parla,

micj roéga sa paráula

y sa ménja micj esbérra,

puis auvéya ménlras hela



pérd es bossi.

Eoiperó ’s déxan sentí

guinavéls mólts y forquéla^,

y pialéis y cuerélas

y boléllas y tassons,

cóni en máns d’ es conipañons

bén alégre fén renóu.

Ja tal cual paríiula s’ óu

d’ en lant en lant.....

j;\ de mólts qui prón s’ eslíin,

en convérsa están alguns

já de mólts qui s’ están Ilufiy

tal cuál mót curt va y vé

)á té qui té

ménjan, béucn, párlan, rállan,

xérran, convérsan, altrácan:

Bé, canta Marta

cuánd está fárta.

Déxan sa láula centénts,

pássan la vél-la rréiid

y conversánd;

emperó vé vn inslánt

en que sa són

sens sebre cora

ni temersén,

agár y prén

y de fots élls s’ apodéra:

iins se tiran par derréra,

uns se donan par devánt,

állrcs bécan elegánts,

állrcs no ’s móuen'ni ’s raénan,

y per lot vénl állres prénen,

cóm qui cáure do son pés.

Y diu ’l-ámó tol cortés;

mórt está tot hóm de són

y es Hit crida lot hóm,

y de centinéWa ’slá.



qui tol bóni despertará

á bon’ hora de sa nil:

y lot hom s’ en va ’n es llil

y dól'in ú la regalada.

A las tres do inaünáda

alta vcu de «lora son»

crida tol hóin

y lot hóm á s’ a^énc i)uja.

Fa roáda ’n blanó i>ura

agradábblcniént húmida,

y sa lluna esblancaída

ápacibblc claró dona,
'

(|u¡ los guia nc s’ esU)na

de pujá ’quelta pilráda,

en (juc sa maruelláda

d’ ai já tornan [)assá.

Arriban, logran lapa

de s’-a\énc sa boca tola,

y en Xeu dált es pí bola,

y en éll Higa ’s lernál

y sa gabi par aváll

einb so résl ((uéda penjáda

y emb Iros gions fermáda.

Par passá sa lluna ’slá

.sa riméla do la má
convertind en cáini) de plála

tola s’ algo per honl pássa:

áigo llúu, lluna fci loinb

y .sa lluonló se Con.

Emperó de claredád ’

sas eslrellas han pujad;

espiréejan lluminosas

y llambrécjan Iremolosas;

cuánd sa lluna iá claró

los fá perde brillanló.

Esta ’l ce! bén cstirád, •

es d’ eslréllas un brodád,
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(jui dcinunl fondo bláu da
un bó inefabblc fá:

¡Mantón do sa nil líennos,

niaíínííic, maravcllos!

Un alé no fá de vónl,

en no ’ssé tal cuál luomént

un airél pié de fragánci,

que líos Club gi’áci,

finas y bellas,

passánd éll li donan ellas,

Es eáp tréu já s’ áiiba hermosa,

tota f,mjósa

sa cára mostránd de rosa,

y. riénd móntras sa |)ósa

vestid de Hiri y clavéll

par rébre son espos béll.

De clarcdád tota p/ura,

tola dulsura,

tota linó,

lol’ ablano,

tot ainábble ’s revestéx

y per tot já 1’ espargéx.

1 Sa nil en aquesl momónt
so retira corlesrnénl,

(|u’ es manto ’s dia já ’s posa,

(|uc tánl agrád’ á s' espósa:

¡
Mánlo bláu clá, tot liermos,

sublime, lol grandios!

Ara per ara

s’ áuba ’S’nóm té d’ áuba clara,

y llambrecjánd d’ alegría,

enlráda dona ’n es dia,

an es séu dols amado,
(pie li du ’s sól tot amó.

Es sól tot majestuos,

lol Irunfánd, tot glorios,

tot fóg suri d’ un mar de fóg,

•
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dccóp

es puigs mes álU il-lumina,

y lot ho uinpl d’ alegría.

Ausélls passan de voI;\da

y
eonténls Tan mil cantadas,

ó l)é las rán do posiul,

cAnt, aprés no, ni nioslrad,

qui los .surt d’ es natural,

y (|iii ’s es cánl que mes \al.

Cansons cantan agradosas
al-lütas tolas jocosas,

(|ui s’ en van a jornala,

es joves de per allá,

de juguera qui los pniu,
• los cridan alafufúu.

Pastos en.sá y enllá

pasluránd es hésliá,

qui juguécja tqnt cóm V()l,

tan repiulá ’s fabiól

dánd es bón dia ’n es dia
emb festiva melodía.

Sa naturalésa tota

do contenta salta, bota,

saludánd es sól vinénl,

’s áslrc poten
t,

(|m ’mb .sa séua caló viva

la fá viuro productiva.

Ks grandié,

no té d’ es domaliné,
la milád de prolilán.sa,

llárgas liói’as d’ alcgránsa
|)er aquést amprádas son
cuánd a([uéll torna ’n el moiK

Es qui dónn, p’ es cas no ’hy es,

té ’s scnlids cóni en suspés
d’ es primé lins as derre,

^ y no té, ni per cap vént,
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volunlári moviraónl.

Peró ’s sol jí\ prcn s’ altura,

y no s’ atura,

y fént via se complau

per dins s’ inmens espiy blau,

y sas ómbras acursiiid

áxí coni s’ en vi\ pujind.

Y al moinént

amiga gént

a(|uí reunida vuy,

bulla fént bérbas y truy,

té sa cóva enrevolláda,

y coménsa sa cassáda.

Ciint te&*cér.

«

Es tro primé

lira ’s capella Boyé, (1)

á no res per dins sa cova.

Es coloms lols se remouen

de ])arl á parí,

s’ alsan y confus esbirt

fan en forma de columna,

YolU\nd s’ en pujan

y pegánd an es filiies,

quédan uns cmbolicíids

y tornan idlres arréra

y emb kltres de carréra,

so topan, fán remolí.

Lo matéx q’ un trébol

í

(1) D. Juan Nicolaii l‘revOre do can Boyé.
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dins ’s-octubre cuánd es frél

lot es viñét,

de gal’ y pompa despuya,

qui pirámida de fuyas

amunl álsa, íá vola',

V gira y revoUá

a una s’ állr’ empeñénd,
segons y cóm corre ’s vént

y remolina.

Es J)octó Juan los lira (1)

y ci\p en cáu,

¡
Veyáu

!

diu es capellá Beyér,

y los tira, c;\p en fér,

¡Axí!

escláma ’n íielaberlí (2) ,

y los tira, cáp en loca.

Nigú locará niilóca,

que se boca no permót
(le defói’a tirá drél,

diu en Bestárd, (3)

y emb un s:\ll

dins sa gábi ’s tira présl,

tres li donan emb so r(isl

gano, gimo, U», (|ui ti*,

y segons com ^i\ y
{res emb un guió parlwm.
Calla tol h()m,

lol hóm drél y uy atónl,

morro cop, mir’ ím val(5nl,

(1) Doctor en (Iríts D. Juan Aincngual autor d’ aquests

vérsos.

(2) D. .\ntnn¡ Golaliort de can Julia.

(3) D. Melcion Bestiiid de la Torra cajiitii d’ infantería re-

tirad.
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com lol sól báixa ’l abisme.

Irailánt til heroisme

d’ en un an un just després

cinc n’ hi baxan lo nialéx.

En Séda, son,

en Gelaberti ’n Coloin,,

en Ropásso y en Palóu. (1)

Ja som sis, ja n’ hí ha próu,

diuen, y se reparlexcn,

ja tróns y no més s’ oéxen,

lóg corapassad,

lóg granecjid

y descirregas unisas.

Es tróns ’s-eco multiplica

dins s’ avénc y horroros

y teiToros

Mx d’ es nóstros péus bramula

y endins endins adula.

Til, til vólta bramuli
aqui matéx un volci (2)

tosca, fóg y fum llcn^nd,

en témps primé ¡Déu sab cuind!
O térratrcmol teros

cmb rcbumbórí ’spantos

aquést pucx lot engronsind,

n’ esbuci un talabint. .

.

Ó tot sól éll s’ estondri,

per uy passi,

y sa boca ’s féu axins

y caigué ’s trossim dedins. (3)

(1) D. Gaspar Vcrd do can Séda.

IJ. iMi(]iiel Gnloiii do can Hré.sca linónt d’ infantería re-

tirad.

(2) Aludéx á s’ o[iinió d’ alguns de (|iic Mallórca es vulci-

nica.

(o) Encitra ’s veu os trossain dins sa primera cüva.

Digilized by Google



— 2S1) —
Es tróns se son aluríuls,

y os qu’ es son rencgids

dáll repláns, dins coverxons

apun\ds tols es colonis,

y es que mala coicja

dins s’ avónc don’ á‘ la vista

fum espés, qui á ténips curt

pe se boca ja li surt,

y fa prest una columna
tot uiána, qui s’ en munta

y s’ engronsa, balansécja

y onécja, boldronécja

y s’ en pujá, no s’ atura

iins que toca cérla altura

es séu cáp, qui s’ espoltéx

y fucj y (lesaparéx.

D’ el tot es fum cspassád;

es Docto Juán planlád

dins sa gábi, mira, cálla

y s’ en dcválla

pe s’ avénc á póc- k póc,

y essénd á micján llóc,

iíra tró á cent coloms,

(lui s’ están á forfollons

(Iins un ált fondo replá,

y en fá molts redolá,

qui seguid par aváll cáuen,

Y ets áltrcs acanalan

a dins sa cóva segona....

bí\x arriba, grán estona

per dins c‘sta cscudriñánd,

en vá los están cercánd.

Cuánd a(juí llum tota hermosa

y amorosa,

un encánt qui cóm que sía

en bona vía,

en goní sa cóva prinuíra
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umpl ?;ojosa, placentera.

Es qu’ es .sol, cuánd té alef?ría

una estona cada dia

es fosquím d’ aquesta cóva,

lleva cóm per clárabóya

de coios dolsos'y bélls:

es caramélls

no re.splandéxen,

de mi de pérla paréxen

y cóni élls tot degotí.

Amoros y dols y fí,

til es sol .surt,

dins un nigul

coica vegida,'

y sas gotas de roida,

E

'cr be qu’ el vajan mirind,

rillánts no son diamints,

sirio pirlas preciosíis.

¡Llum portenlosa,

llura ineíábble,

vení ner aquésts paricjcs

eu val sóls par vourerté,

damos es pié

de fé sa dura,

espira, d’ una llum pura, ^

esnlandó, d’ un sól de glori

!

Til canlim, y sa memóri
saludind til llum pcrdém,

y til llura cuind raos temém,
os estida, ji no ’s rés, «

y es có raos entrisléx. •

V llevónses emb encé.sas

de s’ avénc mollas bellésas,

per la vista raos passim,

y esclamim:

¡
Cósa grin mes que no ’s diu

Á un llis, un carbó ’scriu



—
per ni:\ raéva concluid

:

NON MINLIT

PRESENTIA FAMAM.

En 1824.

Y cuím já sa cassáda

« y
sa gábi carreguda,

la s’ en du já par amunl,

y d’ en un an un al puní

noltrós sét també ’hy pujám,

y conlénls mos abrassam

emb sos qui ’spéran de fóra,

qui conlénls s’ enhorabóna

bé mos donan cóm demóslran,

y aténls prénen sa móslra

que los duím do degolí.

Cuánd yetaquí

de cán Xim es capella

y es mécje Baltasa

•y es Docto Miquél Tous,

iVm en Juán Saloin, (1)

ilhn... lánls que no so qui.

Y arriban, de co íi,

tols saludan, los saludan,

cóm á nóus venguds tolduna,

aguailind per dins sa cóva,

1¡ recisan,
¡
Bella cósa,

cósa grán per tola via.

(l) I). (íuiéni Golabcrt Pnníi'ro, de can Xiin.

Doctor en medicina D. Daltasür Yérd de can Vérd.

Doctor en dríts D. Miquél Tous de can Tous.

D. JuMi Salom de can Marc.

X.
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el vourém un állro (lia

emb més espíly

!

Méntras tanl cridant
¡ áy áy

!

y fént visáejcs,

corrénd vt', un d’ es missácjes

de son Torrélla.

Já f'i\ vía, ({ui s’ cslélla,

já s’ atura, pé{,M bols,

y se péfía ja per lot

bonas grapádas, '

torna corre, fá paridas,

y dexindse de raons,

s’ asséu, se Iréu es calsons

y no ’n du iltres....

Y diu: próp d’ aqu(^“lls uyislres,

dins uns roiuanins llorids,

m’ es estád torsos, precis,

es calsons desférmc prest.... .

los me llig en esta llést,

y béyas ni’ hí hé tancíulas

sens sabréu, tins que pícidas

o pies m’ hin dids pe sa péll.

¿Per a\ó lint de Iropéll?

li diú es Vicario.

Y respón, o inón señó,

si vos béyas ihy teníau,

vos picarían

maldemént siiu Vicári,

V calsons y faldalári

ieríau també voli.

Som vengud perqu’ es dini

está llést y apronlid,
^

y ’l-ámo m’ hi comanid
que vengués á dirvoshó.

Y diu es Vicarió:

has dit lo primé derréra,

y respon? Y sens espéra

Digitized by Google



— ¿í).") —
ou (liríau vos també.

¿Si sas béyas d’ un boyé,
el sefioronclü ’s picássen,
á dina ó vos cridássen,

hont niríau lo primé?
Y tot hóm esclílnia:

¡
Bé,

visca ’n Gaspít
! (IJ

Es Vicario ’n sa ma,
li allárga una monéda,

y éll la réb y la bésa

y li diu: «A son maná.»
Y ’n-Anlic diu á diná (2)

emb dos bots á son Torrélla,
(ju’ es temps pássa, nigú ’spéra.
Y partira A s’ arribáda

Irobám já láula posáda
á dins s-hórt de taronjés,

molls emb fió v áltres més
emb fruit vérd'y fruit madú,
su junl áigo ’s torrént du,
qui ramo tá ’legramént,
fi sas fuyas flux es vént
la conténtas treinolá

d’ aquést grán y grós polla,

y cáda instánt

es sént es cánt

de pinsáns y cadarnéras,
'

rossiñóls y de busquéras,

y de mél-leras béc grog,
qui tot es váll d’ aquí próp
umpl en gom de melodía,

y tot junt grát’ armonía
fá y dolsa consonánci.

(1) Gaspar N. ai-lót de ciiina de son Torrílla.

(2) D. Salvador Antic y Muntanér, de can AnI

20
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y
unid ii Sil IVaííiiuci

([ue lio laiilu li envía,

y unid á s’ ambrosia

(le bous vins ,v menjarols,

(jue su ’(jui d’ en drél en drél,

emb liin bón ^rusl mos passíiiu,

uios lá di: «No mos n’ anam,

(‘s bó (lue csliguem atjuí.» *

Pero ’s lu'u-a de parli,

diu es méeje Pallasa,^

y per tots brindis lera

en vérs es doclií Juan,

eom axí P ídiy demauam.

Cada cual en son lassó

d’ es vi que Iróba millo ;

n’ hi aboca corlesménl,
.

• .

y dig, eslaiil lols alenls:

Par M-amo jwi sa madóna !

por lo be qu’ ems ha Iracláds

sa séua amabilidad,

ííracis mil y de íé bóna.

¡Visea sá n(')slr’ unió!

siém s('‘iupre cóm vuy som,

ó de bó sémpr’ á milló,

en (|u’ es rompa ’s pi'rn del niou.

En gral’ y dolsa in^móri,

(P aquést dia.f^ran y béll,, . :

alsand els uys á la sílori, '

t'eim la rúa 'n es cloU'dl.

Es lassó tols empiuám,

y sas tres cansons canlam, : í

lols y tolduna

y, l)evóm lols a la una. ; .

Y lornam í'é lo maléx,

y ’s-enlussiasme civx.

y partim, degudas félas.

P’ es eamí téneii eomplélas
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cóni allí fortas ct'< ásos.

y composlas bó sas Misas,

sa somera va dc'rróra.

No (loxánd élls sa quiraéra,

cánlan ’s-ul-ie-mi-ía-sól,

iliíiy un lol sol,

sino niólts á mollas véus.

Cuynd fent éssas y fént creus
d’ imprm is un llámp Toread
xapa prest un nifíulad,

(jui cap dret mos vé domunl,

y tot liorroros al puní,
escardad ressón’ un Iró,

y en assó

un vénl se mou Turiós,

un témps s’ íilsa revollos

do sa banda d’ es llevanl,

qui mos pép per devant

y no mos déxa Té vía,

y es sol qui lol el dia

ha reinad en páu Iranijuil,

áigo prén, com qu’ es retir

d’, es Turó de sa borrasca,

y abdic com un monarca
per rcviMla fíriVn sorprés.

IMou ¡irimé da lle\o ’spés,

golas d’ aigo com es puñy,

y de cuberl nollros Iluñy

per bé (jue girem es caire,

tením que dexarla cauro

y ampararla xuxí.

En bréu témps es delubí,

en fc\ lol un bassiot,

y xic y Xi\c póc á p6c
el trepieja ’s bestia,

y p’ els áses hem d’ osla,

qui s’ aturan, y s’ engronsan
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sas oréyas, y espolsan

á cada istánt,

no cáp braiüínd,

qu’ es canlét lols han perdud

Y si nóllros lil axut

no duim já, duira alegría,

cóm axí la compañía

Iruy y bérbas fenl demóstra,

y arribám á canóstra,

y conlám tola sa vega,

cul bañáds y cara alegra.
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EN PAU Y NA BÉT.(i)

En *

Tóc (le péu em la na Ilél,

lán fi (lue cáu de son pés,

jo no res, no li fas rés,
^

y ni li dig xéc ni mée.
Y cóm séu próp d’ honl jo ség,

m’ en fá niés á poe á póc,

y jo cáll ni ’in mén ni ’m inóg.

y cóm cóll en mi li dig:

no vácj de res, Jo no ’m llig,

jo no ’n som, Bel, á tal jóc.

()ue pós na Triu Í2) y (ju’ em mir
emb bón uy y es eos mén,
([ue pás, que sois per honl prén

no mir Jo ni sois m’ hi gir.

Y en mi li dig; es tir

no ’l suri bé, no férs en llóc,

á fé sa ciéu loe á loe,

em vols (lii, Triu, cóm jo crég.

¿No véus Triu, que no fós téc?

jo, Triu, no’m sóm ¡\ tal jóc.

Dins un ball lot á lo fí

(1) Aféresis (le Isab(M.

(2) 1(1. (le Beatriii.

Digitized by Google



14

^

próp de mi s’ en vé na Nó, (1)

riu y din ¿vóls sí ó nó ?

rig y dig: ni nó ni sí,

y emb sos uys lies en raí,

fin y riu, y li dig ¡Cóc!
^

y mes riu,*li cáu de toe,' '

V;

y en mí li dig: ([ue téns

jc\ se jo y par que véns,

iNó, jo nó n som á tal jóc.

Jo ni Bet, ni Triu, ni Nó,

y ni cap en vuy par mí,

rig y folg y los parl fí,

de lot cuant pug los fas dó,

salv d’ es c6, que d’ es có nó,

es mcu c^los tañe y clóg

no ’ls Tío móstr ni mólt ni póc,

ú sa qui ’l se vol fe sóu,

li dig: xcl fé, que no ’s téu,

no ’n som no ’n som á tal jóc.

Y es ruin rum na l)áu {i) sénl

sénl es born y óu sa vóu,

de que ’n es jóc de la créu,

jo no ’n som ni per cap vént.

Y diu: si de cap de dént,

prén lo que li vé de bróc, ;

un blau té micj fsoc miej gróg;

si ’u vól, no buf an es bróu,

ja se diu á hont li cóu,

y qu’ en es éll á tal jóc.

Sa (ju’ éll vól no ’l vól á éll,

per .só diu (¡ue no ’n vól cap,

tal se diu, no .sé si ’s sab:

y si ’s vé, jiar éll no ’s béll.

(I) Aféresis (!e Elianó.

Id. de Magitaii, síncopa de 'Magdalena
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No 'I plán^í si li la lo póll

y pIA ’n loiK- qu’ os co li ni(\ü:,

y (ju’ el dóx os mioj d’ os

Y qu’ es eróni v que don llum

H lot cap qui jdO de ruin. >

(juc no 'n es, din, á tal jóo;

Trob no bol, un no se qué

sónl en mí que no sé di,

y s’ en lom, ein diu á mí,

«liy de tu (jui ’n lu lo lé»

y em l’ucj; y á di ve,

ióng na B^ dins es meu oó,

y á di vé, no sé jó,

ño sé jó (luc-m’ hó de lé,

té bon cap y bon eó té,

té bon u\ ... lot heu lé bó.

Na Bel es de pá y trós

y en lol l'ér an os viu, »

tol cuant diu y la li din,

lol es béll, not coin las llós.

Y si lan alt jo la pós,

no di}í més que lo qu’ aliy há,

y si bé la \ éim que ja

en vól un, no ’l vól de \ól,

si ’n ^ól un, tan sois el \ól

emb sa eréu dall mil ])or ma.

Per na Bét mon eó la ’s tro,

l';\ téc léc lot pié de pié,

jo no sé. qu’ s’ ha de sé

no sé qu’ ha do sé de jó.

Vuy na Bét, om diu es eó,

no la vuy, em diu os cap,

ni \uy na Bel, ni ’n vuy cap.

¿Cap ó có, cual es sa sórt?
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¡Mes áhv cau es qui ’s mes fórl,

mes s’ hl pérd es ^ui mes sab

!

Si (le fíríid na Bel em vé,

si do fírád á na Bel véng,

V si 'n na Bel, jo fé téng,

jo som Bel, no ’hy ha que fé,

vuy y no vuy, no vá bé,

y lío vuy y vuy, ^a tórl,

no Iriys qu’ áhy cáus, diu en Sórl, •

fé lo (jue póds do la parí,

y fc’u prí'sl, (jue no fos tard,

y Déu ho guiy á bon pórl.

Tiób na Bel, li dig: com vi\,

com el Sol els, á lol di,

y lol lo lol els par mí,

í^ui fuej de lu, fucj en v;\.

Es có léng (|ui par lu fá

téc téc de gust y de bó,

tan sois Iqm lan sois léng pó,
si no som jo d’ es gusl léu,

si ’m vóls y si vé de Déu,
el vuy, l’ ho dig de bon có.

Y íll puní na Bél em diu:

témps fonc témps, jíi no ’hy ha cas,

tal lé qui ’n al lémps fá pás.

Diu, y s’ en va y no riu.

Ouéd no sé si morí ó aíu,

vácj y véng y corr y tról,

cap bax cap all com un xót,

omb so CO tot pié de dól,

y dig: ¡Oui cuánd pód no vol,

que de [)ics cuánd vól no pód

!
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Vécj na B«t, vé cap á mí,

dols 1¡ don es dos uvs méus,
mil- y mil* y la mir fí,

V no vécj cap uy d’ es séus.

I li dig: es dos uys téus,

en que ’m dons de mórt dos lirs,

Yuy y cérc que los me girs,

Yuy y cérc oue Ips me dons:
coin un do d’ es téus grans dons,
en que ’ra méls, Yuy, llét, que ’m mirs.

^

Ly báx, no swl de son punt,
va uy Mx y sois no diu,

xéc ni mée ni xiu ni miu,
en que pas de mi su junt.

Y de lot já fént un munt,
es veu que na Bét no ’m vól,

en que mir just com el sól,

en que parí just com á rnél,

par mi no té més que fél,

])ar mi no té més que dól.

Por hon prén li pár esménl,
áhy váej, emb na Triu la trób,

y cuand los som já bén próp,
dols los dig: «Déu guard la gént.»
¿Y mos Yols di tu quin vénl
frésc t’ ha duit tol núu v crúu?
diu na Bét; dúu á hont ‘dúu,

ja véus que no suris an llóc,

tu sabs molt y sabs bén poc:
no sabs com se fá un núu.
Y mir na Triu y micj riu,

y dig: Bét, tot es iét es,

que jo l’ ám y d’ íim som prés,

y lo qu’ ám diu lo que diu.
.lo no fas un pas al viu,

diu, no dig lo que no ’hy ha,

y íins á cért punt parí cía.
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cuaml no ’s jiisl no fas un jóc,

lu sabs molí y
sabs bén póc:

no sabs un nuu coin'se fá.

Mir na Triu y per tol riu,

no sé qu’ hcm diu emb un uy,

péns qu’ hein diu: «jo si qu’ el vuy

y na Bel s’ cnlém y diu:

si ’l vóls no ’m fúrs an es viu.

Na Triu diu: rig d’ es leu cap

de qu’ el Iracls b. rip y rap,

na Bé.t diu: sé luml me dól,

y se bé lo que di vol,

coin un núu so fá no sab.

Emb sos uys un guény cm fa

y los mou un ])ÓC/ per alt,

y lo qu’ em vol di vécj cl<\,
'

y un bot pég y un salí,

com es' sol dí, 'si cau bé, '

y me ’n vacj á té qui té,
^

y no mir per hont s’ en van,

id (¡ue fán ni que no lan:

sois las dé\ y las <léx fé,

.Mil’ na Bel y som lols sóls,

li \uy di lo qui la ’l cas,

y si vécj (jue fncj d’ el ¡)as,

ñiav res pus li dig lan sois.

Bél‘, li dig: áhy ha Ires sóls

sois ({ue bads es téus dos uys,

y em diu: son nóiíS y vuils

y es lol un póc do y)él,

(T un Icl d’ ay las un gran tél,

per no res lás Iruy > Iruys.

Y li dig: lu léns bon péu,
^

y bon l'ronl, bous uys, bou cós;



Y citi (l¡u le ’n Ireus bon IK^,

ianl (le di trob (|ue no Iréu.

Bel, l’ ho (lig jo lal coin Jéu,
lal cüin Irob y lal com es,

lol cuánl di" eau de son p(‘s,

nuis (jue tol euanl léns es béll,

b('ll com éll y sois com (!'ll:

imís de lo (|u’ i's no no di^' res.

Bel, el vuy, y cri^u en mi,

crí'u en mí, (|u’ hcu dig do bó,

el vuy com es léls d’ es cí),

el vuy lant (|ue no ’s de di.

Y em diu: ho dius lan fí,

y tanl dius, cjue dubl, si ’s \é,

y (|ue dubl si ’l puií dü fé:

si ’t |)up da f(* Jo no sé....

Ni ’l pug di (jue m’ be de íé,

ni ’l pug di com ha de s('*.

Bel, el vuy y Ianl el vuy,

Ianl el vuy, (jue no pug pus;

si ’m vols no sé hpnl mos dus,

si ’s leu si no m’ en dug vuy.

Y diu: ciUl V míics jo cuy,

y no sé ja sí ’hy ha cas,

puis no sé si vúy el pas,

a ¡rasl llarg si ’m sab més gréu

Y li dig: (lam es si léu,

va molí mal si vuy no ’u lis.

Ks méu sí lémps há que lú,

mon bé, léns y dam es léu,

() bé ’s léu pol emb .so méu,

y lols dos han de le ú.

Que jug llarg res de bó dú
lo que l'ucj com fucj sa [»óls,

lu prén llum de lanls de mólls.

Dius mon có y dins mon cap,

sois na Bel na Bel áby cab,
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sois lú, sois lú, fíy méu dóls.

Cr^u en mi, si vóls t’ ho jur,

qu’ es bé (ju’ et vuy es tot \é,

sens mal fel, de bé lot pié,

lot tí, lot cáist y tot pur.

Si fris, es par que no dur

lo qu’ en ténips pod fé mal fí,

et vuy com em vuy á mi,

dam es sí, tot cu vcus clá....

Y ma m.\ ciu dált sa má,

y r áhy bés, y em diu SI.

ES POETA.
*

Es sol alt, las vuit ja son

cuand sa créu dalt ma per mü,
p’ en Páu Y na Bét es fa,

tal com v6l que se los don.

Y vant Déu y tot el mon
ú can Pí\u tots dos .s’ en van,

y par élls vuy lot es pran,

y vuy tot es ¿ocj y
plius,

y vuy tot los vé la faus,

y vuv tots la corl los fan.

Sol de Bril, més flux que fort,

vént d’ es Jorn blt\n, dols y fí,

cant de nius, qui no té fi,

broll de fónt cab á un hóiT

de curs méns y de bón pórl,

dins un valí d' oms y polis pié,

en qu’ es véu tal cuál pi vé,

y munts de líos té qui té,

qu’ es vént mou y vá y vé...

lot. tot, vuv los fá un pié.
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hont de xols es sent es bel,

suri en Pép, en Láu, en Quél, (1)

y na Nó, na Triu, na Dan,

y un canl dols qui bé pláu

fan y bó de ball un pas,

es cánt diu: cant es gran cas

de que s' han dad á la fi

en Páu y na Bét es sí

y un per un ja te fás.

Ja te fás puis á la füis

de dos
y
(mi fa sa créu,

s’ han (lacl es sí com se déu,

y sa créu ha dos es pas.

Cant y ball, que Vé ’n el cás,

en Páu y na Bét fan ú,

en Páu tan fórt y tan (lú,

es en Páu tan blán v molí,

que flux ahy há dád es cóll:

hont el vól na Bét el dú.

Llárg témps en Páu diu, no n’ hé,

á sa qui li la d’ el uy,

no ’n hé, ni máy cáp en vuy,

y na Bét ’l-há y el té.

Cánt
Y

báll (lue ’n al cás vé,

cáp pód di d' el áy d’ el áy
vuy ni máy en raénj ni ’n táy,

ni pód di, ’n que li fált sed,

de tál pou ni ’n tást ni ’n bég,

ni ’n hi trég, ni vuy ni máy.
Cánt es no sé qué d’ en Pau:

ni Bét ni cáp li vé bé,

y un no se qué li vé,

y na Bét já bé li cáu,

y li té d’ es co sa cláu.

(I) Aféresis (te Jusép, Micdáii y Miqnél.
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Un no S)' qué, no lé nóm,
ni cap sáb lo qu’ es ni cóin,

y es qui ’u vól di, s’ hí perd:

es fa si cáu en lo cert,

y es en lot y lot hóin.

Y cant es'ííMíf, que na Bel,

an en Páu fé póc á póc,

de llufiy de lluiíy s’ hí fa prop,

y en Páu li diu: no ’u ñec.

No per so na Bet fá cuec,

que li fucj y eóni qu’ es sáf,

y li fucj pf (jue la gáf,

y cu fá laiil en el cás^

que coni li fucj li fá ’s lás

y emb so lás li fá ñáf.

Es xüls dins es bósc xein fé,

cap los guárd, ^uy ván cóni ván,

y tots junls sálts y bols fán:

en Páu y lol los hí té.

Cánt y báll que ’n el cás vé,

que ’n es cánt y báll (juc féiin,

en Páu y na Bel já ’hy véini

y lols junts já féiin uñ so:

cánt y báll que vá de bo,

y que vá de bó lols déini.

Vos dig per na Bel y jó,

qu’ es cánt y báll, qué ¡nos dáu,

inos vé de gusl, diu ’n l’áu,

inos vé de grád an es có.

Einb vi ros cóm un íil d’ó,

fí de gusl, bón nás y clá,

d’ en un an un, d’ iná ’n niá,

y els uys dánd an el cel,

y emb mols just cóm á mél,

es molls áñys mos éu de dá.

Y na Bel bous vins los Iréu,

y los Ireu, que me sé jó.
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y lol hoin (luí (lo btui C();

ñiénj y l)('íí y \aoj d’ un {)í*u.

Y añys m(’S (juo dou pies dou,

á na Bót junt emb en l’au,

un l)ón gücx y per llárfí dáu,

un bou gust á C() (jue \óls,

un b()n pié de ros el dóls,

un bón lómps los don sa pi\u.

Jó próg á Üóu, (lili en l*áu,‘

(^ue lot lo que deis ios lé.

\ loo es inéu uo se qué,

an en Qnél, on l*ép, en Lau

par na >\ó, na Triu, na Uüiu.

Y prófí á D(‘U, que jó vés,

din na Bel, ([ue vuy sé* fés,

lanl bón fall á lanl llárg plót.

Y sis siiis, y bég per l'ét,

al puní es sénl y inóll inés.

Bég \ycr iél, s’ han dód es sí '

na N() y en Quél al viu,

luy [aren l’ép
y
na Triu,

en Ltlu y na Dau luy li.

Bég per iél, (luis y (luis \i,

diu lol hóin, Miy i(\s se pliiñy.

Bég enib séñy y no ia dañy

y inés si no can en sée,

sóll y ból y inéñj y bég,

bég per iid, inóllsáñys, mólls anys

Y vuil xóls blíincs cíun la néu,

sulls, bón féls y de bón ló,

salís y bóls ian qui ian bó:

pirl (V es ball tan á gusl si^u.

Tn per un.... Si li diu, inéu....

áhy va par píi y par sal,

y li fíi un j()C, qui val

íanl y líinl ([uc no lé préu:

li fi be y cóp de póu,
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U fá mr y com que p;\ri.

Y es cáns y gáls y tot,

vin per micj en es séu fréu,

y cáp d’ élls cul plá vuy séu^

que tots ván de bot de bol.

Y na Bel diu: emb un mol,

tot es grán cuánt .se fá vuy;

per dos sins que .sa créu cuy,

s’ en fán sis créu á raí

á la fí
i
qu’ cus hé de di

!

vuy tot cuánt se raóu fá truy.

Tánt prést cora sa creu los junl

més raóíts áñys y cánt y báll

mos hem de dá dins es váll

y cora vuy tots junts per junl.

Y tot pié de gócx al punt

y de gust es .séu có grán,
*

'

án es bósc tots junts s’ en ván,

cuál per cuál es séus xóts ))rén

y áns de qué los s’ en mén,
de raáns té y té se fán.
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ANÁDA Á RAXA.
f

•

Aném, (juc bcn visl ostá

á véur’ ana

t;\nta bellí^sa

d’ árt y de naluraléza,

qu’ á Mall^i’ca disfrulam.

A Raxa anára

cualre fadrins,

d’ cts entéáos y d’ es íins

pa sas dónas encensá,

segons es ruin-rum qu’ íihy hiií

y es que no ’s lé presen
l,

que qu¡ ’mb ellas no ’s atént

emb ningú será corles:

Axo tot és.

Duas casadas,

bén acertadas,

<[ui no son de lo que tan,

puis que son jovas brillánts,

y mos fán de dona \éa:

séda lina fá de créa.

,
Cuátre fadrínas,

bellas V linas,

apacibbles, agrádosas,

y alégres y vistosas

cAm ’s-estél de s’ hora báxa.

Anára á Ráxa

21
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Abi\ns d’ es stVl lr(>urp 's níks,

(lirigéx quiscun es pás

an es si ti de s’ cs|)éva,

pis no dórni qui té quiinéra,

Ell s’ ennigula,

trona, bratnula,

y d’ araña cáma fa.

¡
Sa pcrtránca nios desfá

!

escláman ellas,

y parexcm sis ponséllas

i'állas un poc de coló,

que rés piejó,

qu’ haverhi ja conscnüd.
Ésperém, dig, un petit,

y es ténjps s’ espassará,

qu’ en es Mácx no sol durá...

Ji fá uy einb alegría,

parliguém, que résla día

par ana j\ Jerusaleni.

A Dios, Dinisaléni,

Binisalem espayosa,

plana y hermosa,

emb s’ iglesi á la moderna:
no éts esterna

á cap preciosidad:

un jardí continuad

ct la la corl:

cap ténips l’ es bord,

cap d’ cstació l’ es mala:

fas sémpre gala

d’ una bella perspectiva.

¡Y cuanta de pédra viva

de rail coios,

et fá bonos

y ct dona anomenáda!
ton vi bó t’ ha remuntada
raes cnllá de ’s-Ecuadó,
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ton prodigios licó,

(juí lorsa lió va y on dona:
un hermos oel él corona,

y un airo pur ol guarda.
Mónlras dig axo no tarda
en ló vía e.s bestia,

y quiscun en bén mira
tot y cuánl pod descubrí
de parí á purt d’ es caraí:

viñas V abres fruillals,

y semí)ráds álls,

uns qui encara ’s cóll empinan,
ídlres y qui já d-inclinan

an es pés, que tánt agrada
de t:\nla espiga dauráda,
Y seguím safa qui safa:

es qui vá dcrréra agáfa
es d’ es micj v deAant pissa,
es qui vá devánt s' atrassa,

ara lols plegáds anám:
tots mos Iraclám

cor emb má y emb franqu^sa,
pil ubert v emb purósa,

emb contení y alegría,

dolsa páu y armonía

y de bóna Voluntad...

mes estimad

.sois axo, (pie tot ’s-or junl,

perqu’ en cuántrc de aquést punt,
ja no ’hy há si no miseri,

com nó ’hy há sino desveri

y llác scrvóy.

Saludám tots á Consev,
qui .seu demuntjin co.ste,

y qui una cáma té

j)ar aváll micj esliráda

y qui s’ állre té ’llargáda
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p' es camí gran de Ciulad.

Coiiséy nosád

en país l)o y
Crondos,

delicios

sobremanera.

Es cami, sa carrelera

seguini tols íi,

mirand qu¡.scú

una bassiénda

de molla renda,

que sois de ’.s-árl de eurá

un famos cirugiá

tota hk féta de béll nóu.

Miráu quina búa ’m cóu:

¿Quin millo nóm li diría,

més y més li escanria,

par lo qu’ es élla sens falta?

Es nóm li salla:

Son Gemég, fént fé gemégs,

tols aquéts dobbés féts

un terrible neccskri.

Y mudánd de calendári;

jo li diría:

Estíinul, y li sería

un nóm més signifieanl,

un mirky clá y llampknt,

própi par estimula

a emplea
es cap qui de cap te doi

Y respóncn: té rao.

Axi conversánd féim vía,

y trobám Sánta María,

qui jéu tánt llkrg com és,

(lins un espés

d’ amel-lés y figuerkl.

Alt aquí que cada cuál

le coséla qui li réña.



que bol antes que ’l-eiupéña,

que coleánd qui llárg tenips séu,

cuxa, cama, lé ó peu,

¿Que sé jó? Qui sab qu’ áhy há?

lln escláma ¡Que bé vá!

Vesgoczí méu já m’ atrápa:

téng furaéra, qui m’ escápa,

qui jüi no pug está pus; '

y bolánt, ultra non plus

trés aczíba fumérals

per nós y bocadeabais.

(jui íins y lot fin tossi

y giró ’s cáp an á quí

(le tabac agrada ’s fuin.

Y li dig:
i
pelos coslum,

profitos vid,

a colcú dona judici,

el fá tánt fí lán atént,

que regala á tol viven

t

oló cáustica narcótica,

d’ una hérba eczólica,

q^uí no ’n vól cap d’ animal

!

^o párlas mál,

que tu párlas cóm un sánt, .

respón éll; pero fumánd.

Cuánd vet’ aquí

({ue totduna véim xuxí

entre nóllros amigs trés,

sens que cáp sápiga rés

lilis qu’ está lot hóm mesclád:

parlám lots, y aviad,

bulla féim mes acabáda,

cuánta fonc mes impensada.

Qu’ es un ecsís

enconlrárse d’ improvís

á póbble estérn els amigs.

Deim sas cosas molts de pies,
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i la una luis parlám,

y no mos eniDarassani:

féim d’ alegría,

dolsa llárga algaravia,

qui atura y espedex,

y reprén y dcparléx^

V nuiscú fíí son camí.

Mil seinbráds venen aquí,

figucráls mil á su ’llá

un y allr’ amel-lerá,

V seguids boscs d’ oliveras,

qui n’ hí bá de sas priniéras,

qu’ cmpclltircn es Románs:

y d’ hermosas per islanls

s’ cu prcséntan abrinadas

bcllamént enlrcmesclildas

en frondosos garrovés.

En aumént y sémprc més

corre dolsa amenidad,

es camí d’ ombra tapad

parasol té naturál,

de ramácje tan cabál,

(juc paréx qu’ es obra d’ árt:

sa paréd de cada párt

cuM se raóstra més vistosa,

més alégra, més gojosa

. erab vestid de mil coles

de distintas mil verdos

y de líos de coios mil,

qu’ an es Mácx regilla ’s Dril

cóm á son amig coral:

y fraganci esencitil

's-áire la lot amoros:

y es canl armonios,

ián sabud com máv aprés,

(jue per dins fuyacjc espés

per dált socas, brancas, tronc
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mil ausólls fan vivarons,

rmbalsáma, os un oncanl.

l’lánto; que prop y devánl
cslám de Iláxa,

y aquí tol hóm debílxa:
8’ hembra d’ aquést {íarrové

leslimóni podra fé

d’ un amaoble barenü,

Herida táula posá

á su 'quí álta paréd;

y rostid séc

ensairaáda erapedregada

de cuxól y sobresáda,

y bóna áigo, pa y vi,

y no sé que més axí,

qu’ áhy col-locan mans d’ hermosas,
cosas son mes dcsiejosas,

que lo bó d’ un gres saráu,

En éll ’s-hómo se fa esídáu

d’ etiqueta v cumpliraénls.

Axí dig y al momént
don&ra tots próva acabáda
de qu’ á tots raés raos agn\da
cuánd mes bó és.

Y jó cóm qui no fé res,

sa ploma estocj al islónt,

suspéng es cánl

que sólen di:

auvéya qui béla, pérd es bossí.



FÁBULAS.

SA JUSTICi D‘ es TUDÚ.

Dina una boscána ombrívola

emb quexos tó, imporlú,

un tudó cánta; jusíici

par tú, justici par tú,

RucHi'uc li din una tortera,

ruc-nic, renetint es mqls,

¿No veus tu, qu’ es injustici

si justici no ’s pal’ tots?

Mh-irúu li diu una ^uál-lera,

¿No scntiu aquést ausell,

qui justici diu par áltri

máy justici diu par éll?

Pic-viu li diu una pássera,

¡Cuánd jó ’t sént de dins caniéua, (1)

quí justici cridas fórt,

y no la vóls á catéua

!

Tirio los diu una sól-lcra,

animáis áltres áhy há

que fán lo qu' es tudó canta

y no fán es séu canlá.

(i) Sa passera sol habitíi en cóvas esbarríinias y en edificis

pti pirt esbucÁds.



Xdx-xoc los diu una mM-lera;

empero los lils per cuáls,

. animáis son, y al l'í

animáis som animáis.

Y cM-cuk los (liu un’ ánnera,

si no ’n léng no ’m déu rao,

¿Que nó ’hy há hornos qui vólen

sa justici d’ es ludo?

¿Sa lláy dita de la cágola;

par mi s’ absolució
,

, y par állri sa condámna,
iánt rao sia cóm nó?
Y que nóllros cóm á xorrigas

d’ animáis, volguém axó;

¡
Quins mirá(des cftánd mos donan

fura per llura hornos pero...!

ES XORiGUÉ DE ROQUETA,

A sas cá.sas de Roquéla
un xorigué ’hy habitava,

per aquélls cnlorns voláva,

drét, vollánd ó fént s’ aléla.

Á llóc ált ó se posáva

plantád, tot enceril-lád,

ó per báx, micj de costád,

torcía ’s cóll y miráva.

Y cuánd véya sa railána

per allá ó ’§-esparvé,

los donáva té qui té

de fuas possáda jplána.

Entre jiscos forts y crids.
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li fugían \óla plü'üia

cuánd los tocáva s’ csquéna

emb so béc, árpas y pits.

Y ’l-imo (léya conlónt

y sa madóna lámbé

«ningú loe es xorigué

qu’ es polis guárda llcalmént.»

Si un témps, feu eslonéta,

per no tancá ’s gallínc,

s’ en féva cólcjj,n málbé,

el prenía sa penéta.

Y éra ’s xoríg traidó

qui nigíi cuánd nó ’hy havia

prenía s’ ocasip

y es poli niilló prenia.

Polis un dia, cuánd dinávan,

sénten defóra piulá

y llócas avalóla

y gálls qui fórt escainávan.

S’ escopéta ’l-ánio gáfa,

suri, y troba ’s xorigué,

qui ’n sas árpas un poli lé,

y Ura Iró y el mála.

Espidád á sa paréd,

el posá par escarrnént,

y su báx á un billél,

es cuátre versos siguénls:

Aquí véys un mal auséll

matád á liv d' escopéta:

es Xorigué de Roqueta,

qui guardara 's polis par éll.

De llevó ensá, fónl la dréla,

á quisvuya guárd axí,

per scinblánsa sóien cH:

es Xorigué de Roqueta.
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‘S-aso cl‘ os Oarrlcxa-

En es Carricxii ’hy ha\¡a

un i\se, histi sena,

(óm á fal sa granerúla

éra (Je ’s-oni4)lan(juiná.

Y un véspre dins s’ eslál)bla

enil) sas muías de Ilaurá,

passind la vél-la, tenia

convérsa l'amiliá.

Éll déya; qu’ estáu de bé,

cada (lúas un criad

tcniu, qui vos va derréra

y vos sérva ’s lafalá.

A mi un al-lót cm m¿na,

y de bu id y carregád,

em cuálca, drét, assegud,

axancád, enlrcvessad.

Ellas déyan: pero tu, no dius

que nóllros llUimVm;

y éll déya: cabalmént
de rom llauráu es que parí.

Qui es missikjc coa, coa,

es man ti sémpre servánd

vos vá, y després vos dona
|)i\ya, garrovas v gri.

Y jó lláur y lás de tot

segons y cóm vé ó vá,

y ménj páya dins sa gripi

si mé ’n donan ó n’ lii há.

Es micjdias an es tay

de la gént, dug es dina

y no ’m donan un sustento,

sino qu' em férma» su ’lla.
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S’ uigo dug emb arganólls

y sas jérras someráls,

y si frissa Val-lotol,

cm diu: já beurás demíi.

Par la cása dug sa lléña,

unas cárregas k Iráu;

y emb tol y emb axó,

dug sa llén’a y no m’ escáuf.

Y un bou, quí los gentía,

los digué ’n seriedad:

de sas quéxas d’ aquést áse,

un refrá ’s-hómo treurá:

Es mi fá ó mi trebáya

par éll séns utiiidád,

du sa lléña
y
no s' escául'a

cbm 's-áse a es Carricxa.

Sa cadelléta do !Ouja.

Á Buja cuánd era Puja,

(puis no ’hy son sénse pujá,)

en témps, per aquéllas señas,

que també ’s déya Bujá.

Áhy bagué una cadélla

afectáda d’ engossá,

3
ui famosa per sas obras,

oná llóc á un refrá.

Próp un dia de micjdía,

álsa ’s cáp, y ensumá,

y diu: vuy á Éuia nóssas

y á Campanét áhy há.

A Campanét dinan prest,

á Bujá dinan tardá:
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á Campanil y din,

véng á Buja, torn dina.

Y nás y morros se llépa,

llárg y tórl un badáy la,

un roñe, un estiraménl.

y térra enréra tirá.

Y cáp dret á Campanél,

prén es trot miej al aneá,

y fa via lérm; pero

cuánd áhy es, han diñad ji.

Cáp en coa prónte gira,

á Buja de fuá \á,

cóm un llárap rebénla passa;

es passad pero ’s diñé.

\ cáp fie y vista trista

y coa oáxa ’s posa,

y sa lléngo tréu y éntra,

y pantaxánd esclamá:

«Sa cadelléta de Buja,

per frisssa, par no ’sperá,

par volé dina á dos llócs,

pánxa buida se quedé.»

Sttfrimént vul y constanci

pe sas cdsas alcansá,

y estrény poc es qni fo/,

másse cosas nhrassá.

Es gttt dol Eáro Oá.S.a

K1 páre Cáñas tenia

cósa DÓna coica dia,

á sa cél-la si ’n menjáva,

es séu gát, .s’ hi arrambáva,



y li passi\va su j uní

coa (Iréla par ainunt,

y dosiára
ñ’ lii diva \s fraro

póc á poquét

un bossinét.

Y un véspre qui conlént

un plát de builuls de vénl

duya ’n sa mi\,

miíiland es gat áhy aná.

Gal si cállas, li digué,

aquésl plát demá ’t daré.

Una cósa prén pe s’ állra

es gát, y calla séns fálla;

y es fráre '1 sén demá
ii dona es plát á llepá.

Y es gát li diu: frarét,

n’ hí há ’guds éll d’ erradéls,

y no ’hy bá que fé revolts;

créva jó plát emb buñóls,

y n’ esláva concebud,

y no plát qui n’ hi bá ’guds.

¿
}’ cmnU d’ em'uls •

(¡uedan birU'ids,

y romanen emb sas gimas
cbm es gát (t el páre Cáñas?

‘S ASE D* EN PÉRE ESTEPA.

En Pérc Estepa tengué,

cóin diu ’s-bisloriadó,

un témps un áse señó,

puis duya brilla y coc.



l'n iVsc molí eslufud,

omh so Ci\|) tot pió (le grins,

y anava p' es camins
vora-vóra de parad.

(lólca pie áhy llenegiva,

y áhy cáye pic.s y molls,

y p’ es fanc y pe sa pols

él sen Pero re(ioláva.

¡
Séinprc fas lu s’ eslufáda

!

din, el ven, állre ’n eoinprá,

y cadena li posá

y tafárra reforsácia.

Un áse molí reposad,

xólhüu y sónse nial fí,

y anava per camí,

si frég no fróg es coslád.

Devegádas s’ esberráva

y també sovint áhy cáye,

y per demunt sas oréyás

el .sén Pére li voláva,

Allre pie áhy .som caigud,

cap báx y conciros diu,

un es pórd per másse \iu,

un per póc discorregud.

S’ en desfá, állre n’ armá,
un á.se, diu, acertad,

y cuánd se fonc capguardád,

d’ es maléx péu coxeejá.

P’ es camins jusl ráya-ráya,

no més vá, pláu ó no pláu,

llenéga, s’ esbérra, cáu,

toma ’n Pére, y més no ’n táya.

Se párlan: —¿Rán-rán voréra,

pérque vás passáda rasa?

tu serías lot un á.sc

si dexávas tal varéra.

—Tal varéra, méslrc Pére,
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á tot ase l’á fé \ása,

leniu ’s-áse vos en casa

cuál es vóslro Pére espera.

Tal varéra ’s-<\se té

per drét própi d’ el Asá,

d’ áse si, podréu muda;
peró no de voreré.

Y si véis qu’ en sé la prima,

es qu’ en fund en so reirá;

áse qui per camí vá,

sémpre prén á rima-rima.

—

Y de dált un abre

grós y camj)ané

y escamel-lád

un córp caminé,

((ui los se miráva,

á ’s-ásc digué:

Si p’ es camins vácj,

parlém d’ aquést l'él,

per tot pás y trésc,

sino ’s foranés:

los mir y los fucj

pérquc pó los téng. '

Allá perills gráns

y aczás dolénls,

tetas, endcmésas,

áhy há y molí més; .

qui áraa ’s perill,

linéx, mor en éll.

¡
Si tot sol rebésses...!

empero també,

ép, en Pére réb,

qui culpa no ’hy té.

No ’hy há ép ni épas,

’se-áse respongué.

¡
Cóc-cóc I diu es córp,

xangléta d’ éll fénd,
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volánd y ballánd

demunt es llonis séus.

Y jo, diu en Pero,

diré solamént:

No 'hii ha me di ép ni épa,

avissos (la ni llisson.s,

á (¡ui no 'scolta raons

edm 's-ase d' en Pere Estfpn.

Es IVronóy y es Bou.

Cuánd cts animáis pailávan,

oóm ára sáben parlá,

puis á la fí élls s’ enléncn,

iin congrés váren juntá.

S’ hislori no din es pérque; •

si qu’ es monéy repará,

3

u’ es bou no sé cuánls de pies,

eváll sa coa ’s llepá.

Id cáu de loe, y de riiirc

esclaféx, y comensá
á í’iure tot es congrés

sénse poderse atura.

Un de véure riurc ’s-állrc

riu y riu; nigú pód dá
es motíu, sino ’s raoné\

de tots es qui son allá.

Es monéy, qui fént riáyas

y géstos miránd está

ás bóu, qui també ’l se mira

y sénse pipellecjá.

Es bóu suspita emb axó,

qu’ es monéy aquéll aczá
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müucuaiilr’ éll, qu’es c;ip y causa

(Ifi tot aqiuMl marullíi.

Y enmoscád sa coa álsa,

Ierra enréra tiránd vá,

y espolsa ’s cap y bufa,

V diu: «cídl qui pód calla.
• Qui no pód, de ])odé fássa;

sinó que vénga á prova

sa fórsa d’ es bañám méu,
es cóp d’ es raéu pernocjá.

Vosté, señó moneyól,

séns dupla dirnios sabra,

(jui tcint riu y qui tánt mira,

¿.Ou’ es lónt "de riurc y mira?

Si ’n dig, es inoney respón,

señó bóu; s’ enfadara,

de rióyas á ploróyas

xendrém, y no ’s reguló.

—No m’ enfadaré qu’ eu diga.^

—

—S’ enfadara ja ’u veurá.-^

—Dig que no, bóx de paróula

de bóu, qui no pód falla.

—

—Idó bóno, nóllros réim,'

señó bou, per dirhó clá,
‘

de voslé, qui '1 señoronclo

se llépa y torna llepá.

—

¡An es brul...! Es bóu escláma.

¿Qui ’s es brul, (li conlestá,)

vosté qui la lo que dig,

(I jó-qui dig lo (jue fá?

Es bóu á .sa forsa apella,

y es presiden t alsá

sa sessió, y digué:

Hómos cóm á bous áhy ha.

Digué molt emb bréus paróulas,

digué; res té qii’ eslrañá

en un bou, ciiand áby ha hornos
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d’ os malóx modo d’ r|)n\.

Klls á SI fórsa brulal

també volen apella,

y per élls també l'a ’s mal,
qiii ’l rej)i ()\ a, no qui ’l fÁ,

gat d.’ OH Oassa^

Kn Cassa té un bón jjat,

estimad do sa madona,
marrané los fá la bóna
euánd los pássa p’ es costad.

Uys micj chics es bonacxás,
sól está mic>ajupid,

y res toca proibíd

en qu’ cu tenga su ’n es iiás.

.May per may dins cénra fíi

ni diiis gráns, "ni diiis llegura,-

lo qu’ es gal té per coslum
de tapíi cuánd fét está.

Axo fá si coleó ’l véu,

que si no, muda de tról:

brutos fá, pilla si pód,

cóm tot gát arréu arréu.

Pero éll, es en ximplét,

áltri sémpre té sa cupa,

y éts áltres gáts alupan,

y es cáns si vé, p’ es drél.

Y fénd éll sa pánsa vérja

par axi desfressá ’s cas,

fá son xám es balitrás,

sénse pó de cáp d’ asperja.

¿Cuánts pero d’ hornos áhy liá.
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á la \ isla qui paríxon,

(|uo ni s’ Higo entorbolexam,

y os gal füii d’ en Cassá?

Ks corrió y s‘ aronélla.

Jlál áky péiisa, mál áhy din.

A pelils ausélls, que vcu
nialauia sérp Iraidoi’a,

llárgs despara cóps do vista,

fatalinént obbligadora.

Sos iiys cmb sos d’ ausellél

si s’ encuentran, ’l-enlobía,
'

y debadas trist geméga,
(jue devés «Mía iá vía.

Roy de piulos la ’s cucuy,

y sérp fucj, que se recjira,

y axí pelil auséll,

per amig es cucuy mira.

Es cucuy cinta: no pug,

no pug, no pu^ cová H-du:

calentó par treurc poli

no té bóna, ni ’n.le próu.

Per inslinl es cucuy pón
dins es niu de buscaré!,

qui per éll agraíd cova,

Iréu y sura ’s cucuyét.

Aronélla d’ ált sa busca

d’ un rellócje, ’n cortesía

y tonáda agradoséla,

ÍA1 cantáva ’s-illre dia.

Gorrió dins un forád,

cip Iréu cap miga li féya:
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es déu-dtíu li canlussá\a,

y í'énl xépaxép li dóya:

Dins es nóm de búscarét,

s’ inclóu es de buscaréla,

de cucuy es de cucuya;

tot es uña cassoléta.

Y d’ aquí los dos lenguéran

bréu conversa seguidmént,

que segons s’ hisíóri conla,

en es módo fong siguénl.

—Mal áhij pénsa, mal áhtj din:

bé t’ enclóu aquést reirá:

¿Pérque pénsas qu’ áhy há mál
hás de di que já n’ hí há?

—

—Hábil jó pe sa teuláda

p’ es carié y j)’ es corrál,

y apréng d’ hornos y donas
lo qu’ eni Iróhas táñ á mál.

—

—En vecj jó, qui som de cása

párt d’ ivérn y tot ’s-estiu,

inolts y mollas, (^ui no son

mál áhy pénsa mal áhy diu .

—

Ja ’u crég, que tanibé n’ hí há
lléngos púas rec á rec

y un gáíl los canlá fórt

y digué: crég y crég crég.

Y de veu un trenquét fé

xanglét p’ es murmurados:
la se pénsan y la diuen,

veritád com si já fos.

Y par élls digué Cagul,

¿Lléngo ’m pósas bocxinéra?
¡Bélla básca! puis axi
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f^a trueja de Son llassip^

Áhy ha^íue á Son Massip
una trucja godinéra,

limosa nronostiquéra

per señal d’ es séu desicj.

ün dia trolánt lrol:\nt

dins auzinas y dins pins,

déya ’n es séús porce llins:

«cñguáñy será añy d’ agláns»

De trót de Irót seguindiá

li déyan ¿y pérque, nana?

y ella, sens girarsé,

los digué: «pérqu’ en téng ganas.»

Y pronostica tan mal,

es señal long U\n borré,

qu’ en aquéll áñy nó ’hy hagué^

un aglá per nád señal.

¿Cuant n' hi ha sefiuid, sequid,

f¡ui sas ganas los engánau

»/ emb sas ganas romanan
com sa trucja (f en Massip?
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Sa, ^ál-lera

Já tancada din^ sa gahi

una guál-lora morisca,

siiUa, bola, esperonécja,

s’ enrebéca, s’ enravíscla.

Vá y vé, vüita, s’ atura,

par amunt en sec revingla,

lórsa pren de revingláda,

de cáp péga ’l s’ espellissa.

Y d’ esauéna cáu y lomba,

y fa sa redoladissa,

y sas plomas se malména,
qui no ’n té fisonomía.

Fugí vól y no sáb com,

éntre jones es béc afica

y empéñy y volatéeja

y á cént párls .s’ escarrinxa.

Es béc tréu, pica per tol,

y per tot trescánd borina,

per tol próva, p’ en llóc tróba

tréu baslénl pe sa surtida*

Y cóm ven qu’ en va forsécj

qu’ en vá cérea, máy afina,

un porléll per hon a*xí,

pérd es có, Irisla suspira.

Y s’ engroña, s’ enmigraña,

y s’ acola, s’ acoliña,
,

y s’ arrufa, s’ acapdélla,

y s’ ajifa, s’ enmuñica.

Y
¡
mesquina, diu, de mi,

repenlí de ma desdiexa:

arara canli Ilibérla,
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arara já plor cativa

!

Dins un ¿til sembrád canláva,

tlolsa véu eni responia,

vacjinenhí creguendla vera,

es esláda tot mentida.

Qui Mx d’ un íilács m’ en du,

m’ hí enclóu, m’ hí embolica,

aviád m’ einbarrióla,

y llcvónsas m’ engabía,

Auselléls, es qui 'm senliu,

ma desgráci ploráu trista,

som de plañe, que sera présa

per cngan tot traidoría.

Tot’ et plór y jéns et pláng,

li diu una sacxarrina,

no 's de plaíie qni s' hí du,

qui 'hy cáu pérqu' envánt no mira.

Si par mi debidas ’s-hómo

paráñys fa, que no m’ enguipa,

es que jó li vacj alérta,

li jug sémpre U’ astucia.

Si un grí vecj dins sa llosa,

qui s,' arronga, qui s’ estira,

cóm no ’l gáf em mor es có;

pcró ’s cip el me reviva.

Y fucj ó ma llárga coa

cóm un llimp tóca, qui libbla,

un d’ es dos bastons de báx,

y amóllan y s’ atiba.

Y bil-lid es parañé
em diu de remalaída,

sacxarró, sacxét traidó,

mes dolént que cárn de xinxa.

Y li diu un’ aronélla:

som de cása, en sé la prima:

áhy liá hornos, qui cuánlr' hornos

també fán malas partidas,
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y á (lita séita son

es dolénls es qui los hil-lan,

es dolénts es qui desfán

no 's qui fán sas dolentias.

- —

YICTORIS Y TRIÜM OS DE ’L-AMO ’N RÁM.

Viclóri priniéra

Iriunfo primé
de cuánd ’l-aino ’ii Rüina

alupá ’s guerré.

Y es cás entés

ni cap dupte té,

qu’ es guerré li dá
assót de coche.

Y tot el bolea

per dins un fanqué,

tánt que de cáp oolla

en Rana já ’hy vé,

Sa pipa vá pérde,

es broquét perdé.

y dins es ealsons

ño sé que se fé.

¿Puis qui pensaria

qu’ aquést baladré

havia digués

lupád es guerré?

Que de raolls axí

cscámpan també
victóris, triunfos,

y es cap derre

Digitized by Google



Es cada viclóri

Iriunfo primé

de cuánd l’-Aino ’n liana

atupá ’s guerré.

Viclóri segona

Iriunfo segon,

de cuánd ’l-ámo ’n Uána
guañá massións.

Emb éll las tractá

es guerrecjadó,

sobre qué, no ’u diucn,

ni cóm ni cóm no.

Si que las guañá,

fong triunfado,

y
p’ el scñoronclo

eran un gipó.

Es guerré li déya;

d’ éll éis crédito,

es gipó guañáras,

darlol es rao.

Y el perdí jó,

Y cóm a dcutó.

el le vuy doná,

cóm mes présl millo.

Perdél, déya ’n Rána,
éll es guañarló;

dám axí diáda

par tu robrerló.

Raons foradádas

y fénd de docto,

no ’m trégas, ni ’m fásses,

ni ’m dons, ó sino....

Y diu os guerré:

¿Y que ó sino?



o.»a

Y respón en Rana:
rés éntre los dos.

I*ar po de dursén .sas tornas,

no prengué sas massions

en Rana par éll. A\í

eu fan sémprc ’s iañfarrons;

¡Quedemolts victoris guáñan

y triunfos en^el mon,
segous diuen’Y bravécjan

!

y es cup dcrré lots son:

Victóri segona

triunfo segon,

do euánd r-anio Rana
guañi\ massions.

Victóri tercéra

Iriunfo toreé ,

de cuand ’l-amo m Rana
acxul-lá ’s gucrré.

Massions tractáron,

po.sáren, no ’u sé,

nigu, que jó sápiga,

scr\a las volgue.

Eran, un^gipó,

per mó de íercé

a qui las perdida

dado té qui té.

Y á juittá éran,

en que s’ cslrcvé,
'

ijuc déstrcs lots dos

son de lo primé.

Y' li proposa ’s guerré

compostura per linéza,

y en Rana per rarésa

prén, accépta sa qui vé;
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—De tres cósas qu’ et diré, .

si vóls, duas en prendás,

y sa que refuarás,

si la vuy, será par mi,

y pláns é iguáls axi,

romandrém sens entrecás.

A mé cóll em servarás,

—

—ho admél y es raó,

—

—á mí ’m dáráii es gipó

—

—es raolt iust, y vé ’n al cás

—

—sas cingíádas tu rebrás

—

—ni ’m som, ni ’m dona la gána,

es pe sas áncas d’ en Rána,
es gipó da ’n es guerré,

ni pod essé, ni ’s pód fé;

es axó engána qui ’ngána.

—

—Sas gánas V han enganád,

y abáns de jó acabá,

sa frissó l’ ha fét parlá,

y tu maléx t’ éts lligád.

Mes ífm en sé d' acxul-lad.

per conversa á deshora,

6 per no conversa d hora,

y marmula, li sáb gréu.

y tot es Ranfuña séu,

es que com ha cacad plora.

Viclóri tercera,

triunfo tercé,

de cuánd ’l-ámo ’n Rana,
acxul-lá ’s guerré.
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I

Es jép.

Un lémps lols dorréra

lenian un jép,

y es d’ állrl véyan

no véyan es séu.

y qui no s’ en véuen,

n’ ni hci y bastánts,

y en grós en ténen

derréra y devánl.

9

Totas sas anleditas fatulas son origináis de

’s-autó d' aquesta obra, sas qui seguéxan, son

llibrement íraduidas per aquést de sas de Samu-

niego.
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Es pasto

Salici solia loca

es labiól nil
y

(lia,

es bestia qui M sonlia,

no pensiva ’n pastura.

Millo seria trenca

Vislruménl an en Salici:

qtie si dona ^)erjnd{ci

par dona utdidád^

sa mxlló habilidad

en libe de virtud, es vici.

Sas cabras y es bocs.

Sas cabras en temps primé
sénse bárba se trobciren,

á tenirné s’ encararen

y los n’ baguéran de fé.

Júpiter qui ’u dispongué

d’ es bocs llevú tol recél,

diéudlos: liráu un vél

d’ ellas demuul tal manía,

bárba en vóltros, valentía;

en ellas un póc de pél.

Tot meril mi 's (fe per riure,

es tol digne de despreci,

tot merit (nú ’s de devéras,

es en tot digne d' apreci.



¡§-áse es eombre^A^l^i*

ó rarreQiul de relliquias.

Un use (le. Iemet(*

un pie un Rect(') oomuríi

y tol d’ una ’l-emplea

(V áse (le eomhregadé.

Y edm ven acjuéll lalá

á prinuira funció

sa gran adoracic»

(jue tot h(')m reverénd la.

Par éll la pren, y s’ envána.

y s’ alsura, .s’ aldcrsía.

y s’ einpisla, s’ cngal;\na,

s’ (Mic(*ril-la, s’ oneiría.

Fá do gros sens merexéra.

•s’ en.sería cóni un bou,

lint s’ empina (|ue fá próu,

á no eáure per derr(ira.

Y es eá de ’.s-escolá

li diu: áse lál no ’t cál,

no par lu lánl de cabál,

sois per lo que d-us tol yá.

Un, qui sois pérque fá vasa,

pe 's-empléo ó perqiC es r\c,

cobra atdhsi com tal áse,

lénqa pb d' un dUj ti dáj.

])' un qui diqa com tál cá,

no r enfils, qu es cosa estráña,

tánt d' inflá cuánd vénl no 'liy liá:

p' es sánt besan sa peáíia.
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Un carreié j Hércules.

En Réña dins un fanqué
es séu cárro lé enquellád,

y en llóc de fé obrád,

jura férm: bón carrete.

Y á Hércules ¡nvóca,

qui li diu: buc ajeujéra,

espedréga sa carrera,

micj recula, micj relóca.

Assót ált, Y en el cás,

fé fibbl;\nd fórt esclafid,

y veuráis cóin en Petit,

lira, prém y surt d’ el pás.

Y cu fé y ana bé,

grácis á Hércules fá.

(jui respón: diu es refrá:

AjiuUH y t' aidaré.

Es lládre.

De béyas una caséra

mirá llépol robadó,

y sa péna d’ es fibbló,

já s’ en du y sens c.spéra.

Es bén dolsa, diu, sa mél;
es inenjá bén esquisit;

es fibbló remalaíd

amárg es, y més que fél.

Par fugí de tál contlicte
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no pus bévas torn raiiá:

escaliva n'hre já
en cástifi fénd es delicie.

Eis colóm.

Una l'ont pintáda vó

un colóm assed(!gád,

s’ hí tirá lot aluad,

natural tánl la creguó:

inál feríd d’ es cóp caigué,

cum sol am e mal feríd.

aquén qui ¡me adverííd,

y sens fré y seas judiei,

volánd va 'ii es precipici

cousultáml .sois s-apelii.

KPlfiRAMllES

Una jova coutiactáva

niél-las ciuas (jue venía,

áltra jova n’ hi pagáva
enib duréis par fé mes vía.

Y em diuen: éhy, compáre,
volém gráci d’ és téus dons:

una glosa, ára per ára,

y llevó állras cansons.
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Y los clig: ¿Pero llevo,

qu’ cni (laréu, vuyas no Miyas?

—Jó un (|uérn de mél-las cVuas

—

—Jó docenls esculéts d’ ó.

—

—Per un quern de mél-lascruas,

y docénls esculéts d’ ó,

ño volría pérde jó

lo que cercáu, vóltros duas.

Fins óra éls eslód Mulét,

qui ’t conéx ou sób lol hóni,

y par millorá de nóm,
ira vóls essé Mollét.

Tol es íi ó tant s’ en vál,

axí pérque lamaléx,

sias carn ó sias péx,

éll serás sémpr’ animál,

Un etérn dispútadó

diu ¿cóm es qu’ es lladoné,

es un ábre malfené,

qu’ añy seguid no ’s fruittadó?

Se li diu: pórla rao

qu’ es fruitté raés que sas párras,

y no ’hy há que di, amarras,

esplél fa lots áñys redons:

un áñy pie tot de lladons,

’s-állr’ añy pie tot de tafárras.

De Bál-le ’s téiups qu’ lié manád,
máy he dit res á nigu.
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\ p’ es pobbr hé bén miiid
per pó (le sopegarhí:

em vólcn toriiá elegí; '

¿ tróbas m’ hán de refermá?

y li dig: lot á la pá,
íléva ’s ré, y Irób que sí.

OIó sént de sacorrím,

diu na Nó, colé’ ¿se ’s ciérna,

y en fü... no "hy há que préina
diuen tols, ensumánd piíin.

Y' un ról-lo de creiniiu

de na No, ’s-enamorád
es veu,

y diu aviad:

éll som jó ¡bon rebolimi

Un ból-le á un menescól,
diu: vos dig par acabó,

que vos no podéu curó
en no ’ssé un animál.

Uespon: vos curí un mál,
no ’u retréc á benefici,

suspenguéu prég es judici.

Diu es bál-le ¿qu’ es ax^
en jó y állres com jé,
podéu“fé d’ es vóslr’ olici.
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VARIAS POESÍAS.

Á UN QUI ‘M PREGUNTA

chistas d.‘ lioiiios átiy liá..

Áhv ha gráns, qui son petils,

petits’áhy ha, qui son gráns,

raicjansés, raicjéncs, micjáns:

no ’s petit es qui ’s ardid.

En es fronl mes vál un dll,

qu’ una corlerada k 1’ hórta,

també déim, y rao por la:

bóns auguénts en polecons,

grán iglési y pócs perdons:

'.s-ambalum, rés áhy importa.

,\hy ha hornos, homonéts,

homonéus, homoniquéus.

homonohs, y ratapéus,

y pigméus, V vitumfléts.

y cagólas,»y aczébs,

y llanfórnis, y jifuds,

y llagástas, y menuds,

folilégas, y folímas,

cosaspdcas, empirrémas,

xcmaréys, .séms, y'peluds.
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Y llucrnas, y llecíéris,

y biidécas, pelecons,

y relácos, y rul-lons,

X y llentérnas, y aozéris,-

y culbáxos, y andéris,

parfolccos, y fleuiDélaií,

y sornóyas, banduélas,

curts de treta, y de gambáls,

y llémugas, entreváis,

y gabiczas, y droguétas.

Y pecxécs, y petiñéus,

petiteus y petitéts,

petitons, petitonéts,

petitoys, pelitonéus,

menudéls, y menudéus,
menudoys, y inenudons,

y esvórts, báxéts, baxons,

y culécjes, tirorits,

drogas, y cscarabits,

grémolas, y guiterrons.

Prim de pél, y rairaiidélls,

puntoséds, y piconáris,

y rebécs, y cagarrábis,

pudentéts, esquiterélls,

y banáslras, canastrélls,

y salops, y salopáds,

y panes tot foradáds,

y xelécs, melecs, biimétas,

y parlicas, y ñafkas,

y nitons, culdostrempáds,

Y seméts, presuraidéts,

cagolétaSy cagolonas,

budequétas, budeconas,

inflonéts, y nitonéU,

retaquéts, y jifudéts,

dexadéts, y baldraguétas,

fotemonas, fotemétas,
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inlladons, auderions,

peludéts,. y peludons,

pudentéts, y gabiczétas.

Pansas vérjas, llemuguétas,

bónas vóyas, iniracléls,

búas, y encancadéts,

y deváll fine espinelas,

Y ñáus fiáus, y gremolélas,

y al-legánts, y axuls,

y norrésos, y sabuds,

y donétas, y gonéllas,

pinsiuletas, y faméllas,

faniellés, y faraelluds. ,

Y ruées, y homonássos,

y cornéyas, homonóls,

banderétas, formalóls,

girasáyos, ibrnialássos.

Y baldrágas, dembarassos,

aturáds, y correguds,

y Iraváds, discorreguds,

y cslréls, y generosos,

proíitánls, y profilosos,

culjeujés, y culíexugs.

Guapos, y concebudéls,

y madus, tot núus y crúus,

comporlívols, y escrúus, •

y pléns, Y binas, infladéls.
*

de bou past, y tiroséts,

llisos, y esparrancosos,

fácils, y dificullosos,

pósapáus, saragalés,

de bon sángro, bolillés, . ,

bonpilüts, cagarel-losos.

Y gráns hornos, hornos gráns

y grandéts, y grandolássos,

y grandóts, y alls, y báxos,

bónas láyas,'tot taniañys.
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y de sí pagáds, y váns,

pláns, iguáls totas passádas,

puñys estréts, máns foradíidas,

V gustosos sens mal día,

tomos v6s per tota vía,

qui no son hómos dcbádas.

De mexinta cástas més,

y varía qui varías,

tintas cóm fisonomías;

cáp cora áltre lo matéx.

Y tánt ara cóm després,

cóm des que féren tieséts,

té tot hómo sos eléts:

por respósta crég au’ ct bisla:

cida cuál es una casta:

tánts de cáps tánts de barréis.

Acabamént una poesía

(jui no s’ es estampáda.

¿Y si ’s réggla de tal clássa

qu’ en es jóc d’ el casaraént,

en qu’ es jugui malaraénl,

sa jugáda sémpre pássa?

¿Si per bé qu’ un nómo fássa,

molt perilla enganarsé,

dins un paráñy trobarsé,

dins un avéng de dissórt;

volsmé di per mon conórl,

qu’ he de té par no errarla?
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A mi ’m vé ’s cí> aquéll paré

qu’ em tionáras tu cért (tia:

«mes áhy cáu es qui més tría»

em (liguéres, y es vé.

Lo millo ’s aclucarsé;

empero qui ets uys s’ hí tapa,

lán sois pérqu’ es rica ó guápa,
pár es mént á mon avis,

que cuámd péns’ essé felis,

mála fortuna ’l-atrápa.

Aclucárs’ es lo millo;

no pero tuy tal xuxí,

qu’ es cósa de pensárhí

V de fersé per amó.
llaverhí bóna unió

fa próu cuánd s’ estiman ántes;

per axó s’ en véuen tóntas

d’ es matrimóni á ’s-estód,

pérque molts sens voluntád

ahy ván á besá las plántas.

Ahy ván un per interés,

6 per resnéctes hnmáns,

áhy ván al tres pérqu’ abáns

volguéren lo de després;

desbaráls tot y no més
d’ hon no suri sino desveri,

pérqu’ allá hont nó ’hy há feri

y honésta aíició,

hont nó ’hy há verladé amó,

res áhy há sino miséri,

Agrádáda qui la té,

y 1’ estima y li agráda,

y li paréx acertáda,

que s’ acluc sens més que fé,

es factibble cáure bé,

molt duplos d’ áltra manera.

Ja véus cbára ma quiméra,
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¿Iróbas tu (jue mal m’ csplic?

digamhó, que lou aiuifí,

clára ta respósta espera.

Duas señoras

emba qui riguí

já fá micj sigle,

em diuen k mi.

Docto Juán,

;,Que fá? Cóm axi

fort se conserva?

Y rig y los dig:

Era colg dejorn,

in’ axéc demalí,

no raénj demás

y sora bon fadrí.

Vuy es día de raolts áñys

y de tássas y confits....

em demánan reunids

una glosa ’s circumsláuts,

de sa enerada abáns.

Y la préng y dig en séc:

tres m’ en lócan, segons crég,

priméra, perqu’ es costura,

segona, pérque no fura,

tercára, porque no bég.

Era digné una beata,

micj menjád micj remugad,
en vosté jó he pensad

par fé una cósa guápa,
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y ^rdón si jo ’l-enfád. .

De dátils un grapadét

vuy envíy á un señó,

y vosté su posará nét

y sens anoraenárhó

y li pos á un billét:

Li envíy aquéts dellóns,

qui pens que son cósa bóna,

volria los trobás bóns,

perdón sa méua dellóna

si cás ténen emperóns.

Á sas fruittas d’ es diná

vuy em dáu una aczaróla,

señora, no ’s tota sóla:

d’ aczarólas en téng já.

Y em deis, «vosté ’hy fer^'

una glosa sens pensíü»

y vos dig: «millo servíu

dármos fore, cóm enléng,

vos de lo que jó no téng,

jó de lo que no teníu.»

Y em dáu y aviád

una péra sa itiilló,

y jó un melicotó,

qui no ’n lemín clins plál:

han dit es signifícád

dos féts muds y elocuénls:

si tócs té mot diferentes,

es segons y cóm se diu:

qui segons" es séu pensíu,

toe li tróba qui boféga,

f

>renindló pe s’ ánsa fréda,

i varia es cómscdiu.
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KSCOGlDAti DEG MISIIIO AVTOB.
—

Epigrami, que empieza en la antepenúUma estrofa.

¿Y rosas me dais, hermosas

hermanas del helio amor?
' ¿Y rosas, que cual vosotras

simbolizan el candor?

Yo las quiero, las estimo,

como que vienen de vos,

y por otra dulce causa
•

que me sé y no digo yo.

Mas el sol, que ayer las deja
’

macilento, con dolor,

hoy regre.sa rutilante,

llega, ve, pierde el color.

El rosal sin una rosa,

mira, y tras un nubarrón
él se esconde, el dia queda
triste cual le vemos hoy.

Y las rosas os devuelvo,

las manos me lavo.... non....

que no sea que su dueño
cuenta me pida y razón.

Os las vuelvo y al rosal

tornadlas, tornadlas hoí,

unídselas y pegádselas

por hechizo, encanto sois.

La virtud del palo mágico
unid á vuestro poder,

que también es talismán
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poder de hermosa mujer.

Y si no, vaya un conjuro,

y si fé teneis en él,'

sns, probad á ver si pega,

y tal cual os lo diré.

¿Rosas tres una por una?
trensas tres pues les poned
tricolores todas ellas

y tres nudos les haced.

Y tres veces alto trípode

rodead, y granos tres

de incienso macho quemad,

y cantando á tres, diréis:

Iris arco, tus colores

placenteros, también tres,

unir hagan estas rosas

al rosal por otra vez:

Espiral esta de incienso,

qiie se eleva de tu pié,

undulando le conjura,

que propicio quieras ser.

¿Os reís? también me rio:

los echizos, su jaez,

la credulidad del vulgo,

explotan y sencillez.

Mas arriba estáis vosotras,

están bajo vuestros pies,

bien la broma segundasteis

cuando de ellos os hablé.

De las rosas mas la dueña
viene aquí, parece ser

del primer sueño la virgen,

la reina del rosicler.

Joven linda, rozagante,
’

como sois vosotras, es,

mi Beliza, la otra causa

dulce, que digo me sé.
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I

Y la mano lieiule amiga

una por una á las Ires,

y les dá de |»az el ósculo,

que le vuehen á su vez.

Hablan todas y á un tiempo,

en confuso y de tropel,

indistintas el zurrió

hace las voces correr.

Una voz sentimental

de Beliza, con placer

oigo dice ¡ tantas rosas

tantas y desparecer!

Y con voz igual le dicen:

¡ y de noche como fué,

buscan unas, pierden otras,

tus amigas, ya lo ves!

Y les digo: veis muchacbas,

esto fácil es de hacer,

buscando de norche llores,

la que .se tiene perder.

A.n.acr*oóiiticaH

.

Te miro y te sonries

y lánguida rae miras:

¿Sonrisa y ojos lánguidos;

en ti que .son, Beliza?

Ese tu no se qué
fallece y cobra vida:

¿Es del amor la llama,

que mata y vivilica?

Te digo tu me dices

palabras de amor tinas;

¿Afectos unos mismos
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eiilrambos unifican? ,

Tu nombre con ternura

de mi boca desliza:

¿Y de la luya el mió?
¡Ay, dímélo, querida!

Que si así, dulce prenda,

serás correspondida,

pues vives en mi pecho

mi corazón habitas.

¿Á que, Beliza mia,

por junto de mi pasas,

y lijas en mi tierna

de amor dulce mirada?

¿Y de mi luego esquiva*

rehuyes, y te apartas

apresuradamente,

y te traspones rápida?

¿Y que si soy atable

con todas, si es que crianza

con ellas quien no tiene,

con ellos no la guarda?
¿Y que si bella Nice

cortés saluda franca

atenta á mi saludo, <

que me devuelve grata?

¿Y que si bellas jóvenes

me piden, que les haga,

una copla, la digo,

me cercan y la cantan?
¿Si tu más que ellas bella

mi prenda eres amada,
del corazón mi prenda,

y mi prenda del alma?



DAMON Y BELIZA.

Dam. Te vi y le amé,
el alma te di,

dejar de adorarle

ya no está en raí.

Bel. Y te vi y te di

ya mi corazón,

dejar de quererte

no puedo, Damon.
Los dos. Emtrarabos nos unen

afectos simpáticos,

entrambos nos tienen

suspensos, extáticos.

Dam. Mas que tu donaire,

mas que tu beldad,

Beliza, excelentes,

amo tu bondad.

Bel. Y mas que tus prendas

S
ersonáles, ves,

amon, me enamora
tu (irme honradez.

íx/s dos. Y lino y honrado

amor debe ser,

y puro y honesto

todo bienquerer.

Bel. Nos oye mi madre....

se sonríe en bien...-.

Dam. Démonos, Beliza,

grato parabién.

Zos dos. ¿'De tu dama quieres

la gracia obtener ?

, en gracia á su madre
procura caer.



Debajo de e^ila gruía

dó fuente eristalina,

risueña se hace paso

entre mil llorecillas.

Do placentera vuelve,

la luz azaz activa

<lel festivo tedero,

la noche en claro dia,

Dó gozoso Himeneo,

tersa frente ceñida

do rosa y amaranto,

hermana dos familias.

Comamos y bebamos,

convida amistad fina,

bebamos por los novios,

brindemos por su dicha.

TranscuiTrtp y felices

y plácidos (1) sus dias,

y cual mi pobre númen
al Eterno suplica.

En esta gruta amena,

en esta luz festiva,

del Himeneo plácido

á la gozo.sa vista.

Comamos y bebamos,

convida amistad fina,

bebamos por los novios,

brindemos por su dicha.

(1) Plácido es el nombre del marido.
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ERRATAS.

Página Línea. DICE. DIGA.

2 3 y la firma 6 la firma

8 3 de esla de esta.

53 1 caráter carácter

62 9 ^igua üigo

106 15 sin el sino en el

245 15 corrupció corrupción

id. id. den de

261 4 baln es blkncs

274 16 Nim Xim

301 21 «smént es mént

302 7 entém en tfim

508 9 cr6u á mí y eréis en mi

519 18 Ellas dejan: pero tu,

[no dius

Ellas deyan; peró tu.

520 19 que noltros llauiim, no dius, que noltros

[llauiAm;

528 2 enterbolé.xam enterboléxan

552 25 arronga arronsa

545 21 Prim Prims

55f) 4 su eu

El lector enmendará por si mismo otras erratas de

fácil inteligencia.
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